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I' .R E F A C 1 O 

El prop6s i to esencia 1 que nos ha movido a tratar la 

problem§i:ica agraria·en nuestro pafs, has.ido el de satisfa

. ce!.' un ·deseo vivo por conocer, aunque fuese en pequeña med i

· da, uno de los• problem.:is mlís agudos de México, 

Ciertamente el trabaj.o no l leg6 a la pr•ofundizaci6n 

debida porque nos hizo faÍta una mayop preparaci6n·académica 

M el tratamien~o de pr.;blemlíticas nacionales y una mejor 

prep¡¡raci6n per~onál para abot•darlas con conocimiento; sin -. 
' . . . 

embargo·, hemos pr-ocurado adentrarnos un poco a pesar de to -
. . ·' . ·, 

das nu~stras limitaciones; en las caracterfsticas que pres.en. 
. . ' ' ' 

ta el a·g.rarismo en México, esper.ando habernos acercado al 

anlíl isis objetivo .• 

Si· l ógranios. despertar el interés :de nues.tros col!IPB".' 

ñer:-os y nia~stros en~Í t'r-átamiento del teiná cofuo un campo 

mií~ ~~ra i á actuadi 6n del Li cend'i .;.do en' Adm in i si:rác i 6n; nos·· .·. 

dar.em~~ pór ~at i sfechos pó~qu~ . probúrar~mbs todos,, unir l ~· a~ 
·. e i6n 'al ··~risa~iento ·ª ,tra\l~s del ·c~nta~t.; c!.i r~cto coll 
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Finalmente, queremos agradecer profundame(lte a to -

das aquel 1.;s personas que con consejos, puntos de vista, ob

servaciones, algGn señalamiento o con 1 !amadas de atenci6n~ 

cohtri~uyeron a la. presentaci6n de este trabajo, porque sie.!!l 

·pre ·nos alentaron. Y a.ustedes que lo van a leer también, - . 

porque alguna inquietud les sembrar& y los ·pr:-óblemas de nue!!. 

. tro pa fs:· se pi,d:r&n. resol ver con mlis ge rite que pi en se en --
, - . ' .. : - . 

·el los y actG_e .Ell'J pro de su .soluci6·n. 
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1.1 Sociedades p~ehisp§nicas 

Numerosas agrupaciones humanas tuvieron su or,i 

gen_y asiento en la re9i6n°mesoamericana 'antes de la 1 legada 

de· los europeos al .::ontinente americano. to .. grupos, estrus;, 

turados de acuerdo d las condiciones exist':'ntcs y a los me-

dios a su álcance, se diferenciar<>~ ~rlginando la coexisten

cia de sociedades en diferentes estadi<>s de evoluci6n. 

Se96n la distribuci6n geogr§fica de l~s $ocie-
' •, 

dádes. indfgenas, 6stás se han clas_ificado en Jos siguientes 

sr1,1posi 

Agrupaciones "ch.i ch imecas" caracte r i tadas. por 

e.1 nomat:fismo, la belicosidad empleada en sus, 
. ' . . . . 

incurs.iones, la pr§ctica de actividades prlmi-

·tivas de ca:z:a, pesc:a y rccolecci6n exclusiva -

mente y la ausencl<l de una diforenciaci6~ al -

interi.o.r cieJ grÜpo. 

. . . . . 

• Agrupaciones "prepoÍ fticas" q~e ya rncluye11 a 

la ~sri~ulturaent~e' sus acti~idades per:o '(:0,12,· 

cado ~~ un pl~no ~eci.lnd;!rio a la ca:z:á, pesca y 
recolecci6n. 

1 •• • '. • • • ' 

los.i>Peq)leiíos esf;ados", p~ocruc:to de,I ~!ltableci. 
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miento definitivo de la agrlcultura como base 

.de Ja economfa Y. con una estratificaci6n so·-• 

cial y polft.ica al interior del grupo que de -

termina las formas de explotación y distribu -

ci6n del trabajo. 

El n¡mperio" iodfgena caracterizad.o por el po-. 

derf~ militar y la·cohesi6n sociopoi'ftica que 

lé vá a permitirla indci:lendénciil y el sojuzs.!!, 

nlicnto hacia otrós pueblo,:;¡ eB este tipo de<;>!, 

9ani:i:aci6nno obstante la aparici6n. de un.sis-. 

·t~ma de cambios importante, li\c:n.lectividad• 

_éoritinGa asegurando la subsistencia de la. so -

éiedad, 

Lá coexistencia de.estÓs9rupos. significa éoniacto·· 

en divei~sa~ aritividades1 i~ter~elaciones de divers~ tipo: & '· 

sul:íordinaci&n, de: don1ir1aci6n¡ come~ciales, etc.~ que implJ ~ 
. ~á!l un'. proceso dé t1•asé~ lttirac i6'n de. i as sociedades·, de. ad 

' ' . ~ ~ . 
. quisici6n de el.emer.tos c1Jlturales qúe e1wiquecen. la estrut:t)L 

1·~ ,interna.del 9ru130 y trasciendun a.1 exteriw. 

Entre 1 os numero,ios gl'upos i 1idf genaéÍ que se desarrg, 

-1 t aron .eh 'me~oani&i• i ca. cabe destacar 

los taras6~s;>1os hu<1s~~ca~,t'.' .· 

o-f"mf es, 
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todos con una base de subsistencia arraigada en el clltivo a 

la tierra, con el misino alimento blisico -el mah:~, con una--.. 

.meta.lurgia del oro, la pinta y el cobre 'I· con un desarrollo 

importante de <1ctividades diferenciadas c~mo el arte de las 

pi u~wrn,. e 1 h i 1 adó, 1 a a 1 farerf a, etc,, que 1 es permit i 6 in-

tegrar culturas y civi 1 izaciones propias. 

De los pueblos mencionados anterioPment.é uno de los 

.mlis c,stu.diados. ha s.i.do ·el de l.os mexica O.· aztecas, que em -

.Plearemos para ejompl i.ficar someramente la~ etapas de ·evcil.u-' 

ci6n·de las socie.dad~s indfgenas en rcla.;-·¡¡;,·n a la estructura 

agraria.d., las rnismá·s, 

De 1325, fecha de la fondaci6n de'Tenochtitl.in en -

el Valle Central, asiento de la tribu mexi'ca, a 1428, año.en 

~I que .el pueblo. azteca ;e 1 iberil del dominio de Azcapótzal-

co, se ·ob~;crva una tra;isformac i 6n de 1 
. .. 

guerrero-campesino que 

lo Ínismd tomabá. parte e,; una lucha porla d~fonsa .de s~ terr.L 

... forio Clue cultivaba en Ías "c;hina111paé modio agrfcola de ~úh 
sist~hci~, ~,; guf.lrero-ciudadana integrante. de una socieaad·.;; 

doni:J~ SUS ~et Í Vi dade~ se d Í ferencf ari • 

Para,éxtender su i imi.tado espacio territorfal, lós ·· 

aztecas ~ro:>ar.cin .;uerpos bé u cós y se ayudaron de 1 il il 1 iáfü:a 

··con'otroE; puebl~s p~ra su ?efensa; posterióroiente1 

el .~it'.~~· 
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ligioso que la sociedad tenfa, permiti6 la .inte9raci6n de un 

.pueblo poderoso. 

En el asp~cto polftico la sociedad azteca, pese a -

dominar a la mayor parte de las poblaciones establecidas, no 

ej~rda sobre el las una .absoréi6n porftíéa; e 1 sometimiento . . 

de un pueblo indfgena en esa época significaba el pago de un 
' . 

tl'íbuto por haber si.do vencido, pero conservando su. auto.no..:.-

. mfa rel igíosa y polftica. 

En e 1 aspecto socia 1, ex i stfá .una estrat i fi cae i6n .,. 

significativa: los nobles, dignatarios, señores, sace.rdotes, 

g~erreros, comerciantes, artesanos, campesinos; .terrazg.ueros 

y;esclavos, ocupaban una posici6n determinada dentro de l,a "" 

es:fructura de e las es. 

. . " . ' . . . ' ~ 

. En la esfera superior' .de la·sociedad. indisena s~ eJl 
· .. conta.ban: él tecuhÚi, a quien los españolé~ 1 lamál'Ofl ~aci.:.

que1\ gobernadól' o admiri istl'ador suprem? dll una poqla~ i6n qu~ 
se encargaba d~ inspeccionar la 'éntrega del tributo al dele

~aclo del• $obierno centl'al, el tec~htl i gozaba dé un~ cxten--

,.si~ri dé tierra para su sostenimi'ento; el calpullec, jefe de 

un· ccilpu(I i cuya obl igaci6n principal .consii;tfa
0 

en mant.~r.er 
~I. dfa los. regist~os •<:!e• lils,tie~~as colectiva,s pcrtenecienj.

:tes ~¡ cal pu 11 i .. y repar'liir e 1 producto de• su expiotaci6n;·eri"' .• 

1 a~ fa~i (¡as del mi ~mo; e! t 1ácathc~ht1 T, · · pos~ed6r del 
- •, .. ··: " '·' ''· . " '··· . ··,. ' ' ,'.'. -. -. 
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rango más elevado en la jcrarquf_a mi 1 itar áztecu, .. tHulo a ·· 

signado al em~er~dor quien tenfa u su cárgo ª·dignatarios im, 

pol'tantes en er orden mi 1 itar como el tlacatecaatl y el tia-

. cochea 1 cat I ·, que en casos de gue1•ra se encargaban de dirigir 

el .ataque; el pil.I i, gener~lmente hi,jo de un tccuhtl i, ent.r.e 

gado a 1 abares de "nob 1 es". 

' . . . 
En la categor•fa de los funcionari~s ádministrativos 

se 'e~~ontraban los calpixque, delegados del gobierno centra·! 

en·l:as'.ciu:dades quieÁesse encargaban de i)Se~urar ia llegada· 

del fmpuesto a Tenochtitlan.y ademlis de los caipixque, los -

'juec::.es·tambi~n formaban parte de la categorfa de los funcio-' 

nartios. 

· .. En el mismo plano jer.lirquico que los guerreros, los . - . . . .. ., .·. 
ad~inis:l:r.adores, nobles·y'jueces~ pero .r~spondiendo··~un·· 

. prin~ i~io d.i st into; encontramos a 1 os sacerdq¡\!e~; • su form.a -

de ~·ida ~u~te~a y de recogimiento contrasta complet~ménte 
do~ erl~Jo y ia ~b~ndancia'que priva én las .otras e.Jases 

~rilliíegiad~~; los .tlamacazqui~ .en. su rango mlis el~~ado,· te'." 

nfan re~'r.esen:toci6r1 en el consejo que elegfaal e111p~rador~ ;_ 

La, re 1igi6.h ~ztecá ~vo 1 uc ion6 b~jo dos ideo 1 ogfas fund~menti 
il les, dós corrientes igualme~te impo~tantes; Ja venwaci6~· al 

di~s de la gUerra j)ot• un lado y, po~ el otro, ~I cuÚo al 

de 1 á 1 ¡·u~ i~. Ui\o 'de· 1 os pontff ices 
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cazador, de.1 guerrero; .el otro ofrendaba a TI aloe, el que 

. aliviaba la sequfa y hacfa germinar el mafz, deidad del cam"' 

pesino, del sedentario. 

Col·ocados en· otro nivel, con una escala de valores 

donde el, enriquecimiento contaba antes que el prestigio-, es

taban los pochteca, integrantes de. la clase comercial que 

s~rvfan· de enlace .entre los centros de producci6n y consumo 

- deL mundo .indfgena; eran miembros de una incipiente burgue-

sfa qu:e controlaba y monopolizaba el comercio exterior de 

.1 as' sóc iedades·'preh'i splin icas. 

Descendiendoeri .la es~ala se enco~traban situado~ -

.los artesanos o toltecas, trabajadores maravi 1 losos di!. la 

pluma, el oro, el 'jade, el hilo¡.etc;, que conservahan celo'

samente sus costu~bres en un Cfrcu lo cerrado frente, ·a 1 ª· 'so~. 

En la báse de iu pirliniide social, ~e•distin~ufan . 
. ~atcgorfas · d if~rerites; 1os-macehua11.i ,· i nt~grad~s poi• -.

i a inay~rf a de la pob,laci6n, miembros d~ calpullisquepodfan 

culti~ilr un ·trozo de terreno y élebfan cumplir .con el pago 

.del impuesto al gobier110; los tlai~.ati, tf'.abajadores agr,féo:-: 

I~:;, ·p~b,ludores- de Íos pueblos vencidos que 110 pcig<i-ban)m 

~~estos ni ~ertenecfan a calpull Í alg~no, pÚo que Ofl'.ecfan 

sus s~rvic í~~ á c~ínbi o .de ined ios con qu~· 'súbs isti r;-y,- final -
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chos y'que.pertenecfan a una persona en virtud de una rela ·· 

ci6n· de compra-venta •. 

De la misma manera en que la poblaci6n adquirta su 

posici6n en la pirámide social, las formas de tenencia.de la 

·tierra se .iban modificando hasta constituir. una nueva estrus 

tura. las 'tier:ras aztecas se djvidfan en: 

. . ·~ . 
Tlatocatlal 1 i o. tkit'ocami 11. i 1J sean las tierras 

perteneci~ntes al jefe supremo. o tlatoarii, .cu-
. . . 

yo producto se destinaba al imanteni.miéní:ó dt<I 

gcibier:-1ó ce:itral. 

Tecpontl al 1 i o tierras del 'tecpon, eran tie 

pertenecientes al gobi.;rno local. o regio

trabajadas poi• i'os tecponponc¡ue; ·habitan-

. . 
... • > • 

. . 
-- ·. :-. . :.'. 

t.i erras perteneden+.es c. I jefe. do· 

básicas del imperio, el tecuhtl i 

~oante.n i mien. 
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Pi 1.Ja 1 i, ti erras de 1 os mi ! i tares, trabaja.das 

.c.ón él esfuerz~ de los índi9enas vencidos: los 

maycqucs· o t 1 a i mates que pagaban un tributo en 

. especie o mano de obra al señor o pi 11 i. 

Yaotlai 1 i, tierras .de: la gué:rra, destinadas al 

mafric:en.imiento de los guerreros ·focales. 

··calpulliili, tierras úc cáda barrí.o, donde.cada 

miembro del calpuili tenfa derecho a.uria por

.ci6n.de tierra para cu.ltivar. 

agraria los aztecas no h~bfOn logrado 

1 a produce í 6n ágrfoo 1 a se dest..L 

au:i:ocon~umo más biér..que.ál .increment.o de su próduc-' 

~ara'reforz;'lmiento del come'rcín; ·en lás' sol'i;d~aes :.. : .. 

p'r;ehisp&('fieas la colectividad eram6s ··importante qué el 
. ._ , .. ·. .-. , ' .· -. ~·. . ,-.. ·. . , : ' 

· r~s inqividual. 

. ·. ~ . . ; 

. 'E 1. concepto re 1 i gi oso que te11~.in Jmp 1 i cdba e 1 tri b.\!. 

hombre~ y a dioBes;pi'ira .los priniét•os l~s 9uérrascrueJ:!. 

. 'ta~i .. d~ndf~ habfa ún pueblo vencido, para l~s. segundos ias 9~)1 
floridas q~e proporcióna8un vf~timas para lo~ ~a~~ifi. ,'., ·. -; ·, ... '•··· 
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absor.c i 6n de 1 as pobl ac i oríes venc i úas, asf como 1 a di vers i fl 

caci6n social y el crecimiento demográfico fueron factores -

c~ntradictorios y diversos en el seno de la comunidad indfg~ 

na que vi6 suspendida su evoluci6n con la ! legada de formas 

desconocidas de or9a1ri:aci6n: la España del siglo XVI. 

1.2 El sistema colonial. 

Una vez bosquejada la estructura de las. sociedades 

i ndf.gehas a través de 1 anli 1. is is somer.o de 1 a c i vi 1 i zac i 6n ~~ 
teca, brevemente trataremos <le seña 1 ar 1 as condiciones .. i mpe

.. · • rant<is .en España haci~ pr i ne i pi os d~ 1 si g I o XV 1, estructura. 

:que ha de enfr.er.tarse a la indígena para .conformar un modelo 

e'con6mico¡ po(ftic.o y social diferente a ambas. 

Durante la época de 1.as expedici()nes españolas a 

. Américá; éT sistema. feudal con ciertos. rasgos 'de economfa -

mercanti 1 ista del paf~ europeo comprendfa. formas 

dás de pose~i6n.dc la t i~rr.a, a saber: 

··Los bienes comunales· o . . . ·, '. ·, 

·'al' r'ecobl".ar España d 
río, se dividfao en: real~ngos. o aldea~:·perte- · 

· ne~ iei1tes a 1 ~ (;orofia y a~acfongos o a 1 de~s i>eE: 

t~heci.entes a la igl~sia y a las'6rcl~nes mi 1 j~ 
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Los bienes de la .noble:z:a, del clero y de los -

hurgueses, trabajados por el solariego o ca1r.~ 

sino,. y 

'. 

ta propiedad campesina bastante reducida en eZ!, 

'tensi6i:i y que agrupaba a· una incipierite burgu~ 

:sfa rural. 

En España ta.s may~ra:z:gos, la. especulaci6ri de produ~ 

pr~ct i ca de mano muerta/ córitf'.i bu¡'<H•on, -: 

. 'eritre· otro~ 'factores, a un pr'oceso paulatino de concer\tra 

. ~¡6~ c!e tier'ras; .el campesino soportaba pacientemente el pe

des.mesurado de los.diezmas, las cargas reales, las rentas 

efe :tierra~, los censos y ia especul¡¡ci6n~ Este macÍelo de CBJ!! 

pesi.no es el ··que .se··t~a:t6 de reproduéír en América; par. el ta 

• <le1s18a 1s20, se hicieron intentos par. comprobar si 'º~ in 

.• d'fgena's eran capace~'de trab.ijar por sf mismos y se foment.S 

·.·. 1.a ~mí9rací6n de ~ampesin;,s espaflolcis a t~avés de la<accí6n 

de' 1 os ~gentes co 1 on i i~dores a qu ¡enes se dponfan i os i nter~ 
ses .de los señores .feúdales; 

- . . . 
. la. interaccí6n d!" Ías .for;,,as de explot~ci6n inc!fge-

españot'a evolucioriaron hacía formas 

shteina co 1011¡á1 • 

.· ·_, 

·las instituciones. que establ éci 6. ia ·Corona 
': .: .. _'::_· _'.. · .. _·, .·' ·. - .: ... ·' 

coloni~l.para regular lá organi:z:aéi6ri poi (tica y eqo-: 

"~~s ·co10nías· 
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la •:capitulaci6n", documento donde se fijaban 

Íos privilegios del ''.¡:idelantado, jéfo o capi -

tán de la empresa. 

LOs "justos tftu 1 os" a trav¡;s de 1 os c1l'a 1 es se 
. . 

pretendfa·fundamentar la legitimidad del. de·re-

cho español .sobre las INdies, basada en c.I Os

tiensis del po.der papal. 

"requerimi.ento" ,. doc.umento. que legitimaba 

guerra con el indfgena sí liste no. ac;eptabá. 

pacfficamente rcridir vaaal laje al.rei de .Espa-

La '~e;.,cómienda" que cre6 por sf una ínstitú 

ci6ri clo.ilde se establecfan reli'lcione;; e.ntre él 
. - ' . 
''indf~eria conside~ado inferior y el .~spañol ·a -

se 1 e encorn~ridaban la tier~a· y 1 os natu°' . . . .• .. · 

ralas como.una _¡•etríbuci6n ·ªsu .lucha conquÍS4 

· tadora. 

En la pCjmeéa etapa de la Co.lonia se distiriguier:on 

fundanie~t~lni~nt~ d6s f6rnias. de re 1 ac i6n e~t.~e. 
q~\st~d_~r: la escl~vitúcÍ y la tributaci6n •. la es~la~ítud 
~~~ej~b~~ '~ ~~~vés ·de 1 .. • r~quekimi.;;nf() en virtud .<le l. ~~~I C?i 

11 i~fir~.1;'.q~e )is~ba;deso~~clecé;, 
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lid,;d de esclavo; otra forma de reclutamiento consistfa en -

Ja.compra de esclavos pertenecientes a los señores focales -

nied.iante el tributo que llstos tenfan que pagar en nlimero de 

hombres a los conquistadores. 

la tri bu tac i 6n, profundamente re ~ac i o nada con 1 a. e.!! 

comienda, va a marcar un cambio fundamental en el mundo ind.l 

gena; .se di6 en virtud de que existfa el acuerdo de la poblJ! 

éi6n indfgena de pagar un tributo, .tal como· se· daba' en ·la:-..; . . 

forma. aut6ci:ona de r'eéono~ im iento a 1 vencedor;, sol o que 1 os 

··señores locale.s habfari.sido substitufdos por los nuevos ~eñ2 

res y no se permitfa más la autonomfa administrativa de 1.as. 

· poblacione,:o; sometidas; el tributo va .a servir para la crea. -

.ci'6n de. nueva~ ·for~as y empresas qae ese i ndi rán 1 a comun i dcd: 

indfgena. 

Con le Colonia se introducen nuevos cu.ltivos 

cebada y el trigo que 'pret~nden sub~tit~ir ál mafz 

friJor'tradicion~les;. se est<1bfecen >nuevos sistemas d~ 
tr~i buci6n de 1 tralla jo donde el r~~ar~ i mie,nto sign i¿ca para 

indfgeria~ la prestaci6n efectiva de ~iiémbros<perten~ci~~ 
,, tés a ·s~ ~rupó; apare.ce la explotaci6n minera intensiva qUe 

donsúrne grandes cantidades de· mano de obra .a travlls de la é.!!_. 

cl'av itÜd. y e! trabajo forzado; 1 as formas .de explotac i6n d~ · 
la tie~ra ~volu~ionan de la ocÚp<icicSn de terrenos. ~aldfos; a 

la .. i'n~¿si6n de. parcelas indfgenas y de /lsta al d~spcijo de 

las ~~1i1Ú,nidade~ rurales; y se cr:ean las. ·•;.stanclas" Para 9a:-

. ~~fiti·;ar espaci o>a 1 gan~do que é:t'ece rápidamente; 

'sigriifl,'ca .Ún vas~() ~;,vi miento de. reorg~ni;rn~i611 y 
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1 izaci6n de las actividades econ6micas. En medio de esta dl 

versidad de fen6menos, la .comunidad indfgena luchará por su 

supervivencia yomo grupo concentrándose, tratando de no per·

der su cohcsi6n, 

Resumí endo, este primer perf odo de 1 a vi da co 1onia1 

que abarca el siglo XVI, es una etapa de transici6n y cainbio 

provocada por 1 a i ne i denc i a de dos estructuras diferentes; -

evo 1 uc i onan ··1 os sistemas: de trabajo con 1 a a par i e i 6n de 1 ser_ 

vicio persona 1 y de 1. trabajo. forza-do; · 1 a servidumbre y la e~ 

clav,Í"tud promlJeven la diversificaci6n de actividades a tra "' 

. vr..s· de 1 a aportac i 6n de. mano de obra sin retr i bue i 6n. Los -

grupos étnicos se multiplican y mezClan para fo.rmar un nue -

vo. descendiente. 

Segyndo pefiodo. El siglo XVII se caracteriza por 

1 a .·apar i C Í 6n de · 1 a· gran hacienda .que pOC() a poco se Va CÓnS,2_. 

1 idandci niedi'ante el acaparamiento de tierras a .trav6s de. co!!! 

posi~i.~ne~ y meréedes 11eales. · L& disminuci6n del ritmo de -

·. aéti~id;;id implantado en la explotáci6n m,i.nera de.I siglo XV 1 

·obLiga'ál trabajador a la búsqueda dé' fuentes de subsisten•'-, 

cia;lá peri~ria de la niano'de obra no áfcc:t~ ~I d~eño de las. 

ti~rra's donde.·se.cultiva·e.1 trigo, la caña de azCicnr, 'el fn

cligó, ~o~de existen minasque ~xplotár y pastorea ·el ~anado, 
s~ tran$fór~a ~I sistema de' repartimientos en Un sis'tema cle 

se'rv i d~mbre por deud~~ que 'a bastee~ de mano de obra a 1 as 

qtle se est.&n -1'.i>rmando •. ' 
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La· propiedad agraria representa en la sociedad je -

t·arquizada de la Nueva España una base s61ida para obtener -

tftulos riobiliarios; la economfa parece que detiene y dismi

riuyc su ritmo de crecimiento; los hacendados no 111uestran mu

cho· i nte1"6s por forzar e 1 r i t.no de trabajo y 1 a produce i 6ri -

· a::.•Hcola ·que.da 1 imitada por 1 o uusencia de mercados y !a d€

b i l e i rcu 1 uc i 6n. de 1 a mofle-d•l. 

la propiedad de la tierra asume dife¡..(,ntas fvr, 

mas.: . estancias :.le •I ¡¡bor·, esta ne i a,; de ganado, hác i endas >' -

. ranchos, de les formas de tenencia indfnena s61o s.obr·evive-' 

la. p1·opiedad comunaL. En este contexto es la hacienda la·r~. 

_prósentaci6n d1.1I sistema econ6mict> de la Colonia donde i!I a~ 

mentt• en 1 a cantidad de superf i e i e pose f ::la éS más importante 

que e 1 vo 1 umen de produec i 6n;. en e 1 proceso de concentrác i <5n 

·,dé .ti et•ras, e 1 hacendado üt i 1 ¡ Zct di versos med Íos como 1 a com 

bin~ci6n .de '"''réedós reales de dónde se derivan las gañanfos 
' ~>: '. - : . _' . ·. . . : : ' . . . ' : . . -. . ' ' 

y J·os ·riab.orfos, productos de la. coervidumbre por deudas que -

sustituy6 al rcp&i-timier.to del ,,.iulo XVI; tanlblén emplea la 

comp~a d~ ticrr~s a los i~.HgeM;;<l la~ ol ia1:za.; entre ~ami-
1 i as; de- ·esa noanuru 11 en¡] a i riteg.~<1r' u11a extens i (;11 de suP.,r

fic i e "xplotable de. gran éuaptfa que uti 1 iza e.I concepto de 

·:la pt~od~<.Úvidad "11..itural" d,, · 1a tiO:rra y abundante. mano de 

obrá., 

Otro dé :11,>s e 1 e montos i mportantus :de la .ccono.mfa en. 

seó~i;dc per'~odC>.coionio:i1 és !a e.:"'º~.JCi6n 111ino~a; c1 <1~1'. 
cubi;;¡ni~rit~:dé nucvcis )'acilniehtor; )' los¡,rocc,!ir.dentós d~ u,( 

:1:r~c~i¿110;~•nq~<- funcionan rÓqu!erCJro ma~o de 

p1'odú6tos uJimentici_o.s y '.mai:p_r·)a;; 



- 21 - . 

1uas · agrf co 1 .J,; como 1 a sa 1 y e 1 azo\jue ut i 1 i :rndos ·en e 1 m6to

.do de amalgumaci6n. la mar.o de ob1'a la ·obtiene do los répar, 

tiniiéntos, ·pri:neramente, milos tar'de ir:'.in d J,¡s .minGS fos "nttb.2, 

rfos", indigenas despojados de sus tiei-ras, asf como los a:-

tesanos d>~ 1 os ·barr· i os de Teno.::ht i "':: ! an que buscan S'J modio -

de subsistencia en las ac·rivi_dades que les ofrece h1 econn -

mfa colonial¡ los productos egrfcol.-is que las minas requie -

. .-ren van a se.r_ pr•oporcionados por• la hacienda,· esto permite -

la crea'c.i6n de 1iuev.os cei1tros de poblaci6n y de nucv\is nú 

_cleo;;i ·,_Je producci6n agrfcola¡ sin e.nbar~!JO, la min.,t•fa se en'."'· 

cuéntra sometida a 1 imitaciones tanto internas como externas . . . 

que .difícúltan.,;u des~rrcl 1,,; los der·echos r'eales, l~s .pre -

cios del comercio exterior, los precios del mercado interno, 

·. <:irnfi!)uran· su pertr.1etro mientras que eu producto se orienta 

hacia Ía pro>piedad rural, 

A 1 nii smo ·ti eriipo que 1 os ha~ i endas y las 

· c~1munidad. indfg~na subsiste con 

tingufan ~n'I~ ~¡wca anterior a la Cotiquista;.p~se 
: bates co'ntra .SU cohos j 6n ~rig Í nodos •po~ l.os, núeVOS 

. . . 

d~ :tr'abajo, y s~ margina del dster.ia co~>:istiéndo con los. 

·inás. e.1.ementos; 

Teiwrra et.Jpa. También en el sÍ!!l;l x'VI 11 l<J 

mt i¡
0

de Ja· Nu-~va .·E~paña ~e bilsa ·f~ridilm~n'=~I Íri;nte .:i11 1 u 

. Ja 
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y hasta los movimientos lle 1910 adquiere dfversas rnodalida -

des.· 

La relaci.Sn español-indfgena determinará la primera 

de ~as instituciones· coloniales, o la miis importante: la en

comienda, que conservaré del mundo indfgena la dualidad es·

·Clavitud-tribu•~o; a través de la escluvitud se procuraba la 

r.1óno do 'obra pa.ra . 1 a e.~p 1otaci6n de 1 as empresas co 1onia1 es, 

mientras.que P.or el tributo se apropiaba de.tina parte de ·1a 

producci6n agrfcola indfgena. 

Las "ieycs de Partida" esü•blecier~n otro tipo de -

re'lciciohc~: .las de. pr~piedad; con.ellas se er.1pieza a afectar 

·lá propÍedocl comunal. ·El descubri,nientó de minas, la explo

taci 6!1 .do 1 a tierra, la c:-ea~ ¡ 6n de nuev<Js empresas, damandj! 

· ban. man.o· de .obra por 1 o ci.Ja 1 se fu~damenta e 1 trabajo fo'rzu.:.. 

.do· y· <Íparecen el ''cuatequil", la "mit¡¡", las "ga~anfas" y 
. . . 
:·-1 o_s ··"rlfll,orfos". 

·, .J),?. ~as "compo~i.ciOn.'es'~· ·y 1 ~s.~"confirmaci.ones'·~· ,1.os ·~ 
~spañofos. obtiene:1 .más i:i~rras por "~rescl'ipci6n"; diez· años 

p~s~b:1n pa1:a. que fu• Coro ria éspañ~ 1 a rcco11óc i ei•a. y ti tu 1 ar<Í -

'fa proi:>ieqatl de i~ tierl'a al. colono cispuñol que ocupaba 
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ño.1- él <inico que ter.ta ese derecho - la facul·tad de .fundar 

pue.blos er el territorio colcini~ado. Entre los derechos y -

debol'es que co11teiifo este contrato se estipulaba: ''' separa

~i6n dé las tie~ras rieceaar;a~ para les solares, el ejido y 

los pastos; la demarcaci6n._de las tierras pert,•11ecientes a -

10~1 particulares ! !amadas propios; )' la divisi6n de l,1 sup<'J:. 

ficie· re.st.ante e!I cua·tro par·tes: un.a para e<lifica1~ e 1 pueblo 

·y las. otras tres para t•epartirlas en. part.es iguale~; o "suet"

t~s" entre los <·olor1os; .las suertes y las mercedes reales 

fueron el. origc~ de la propiedad privadé' de la tierra en la 

época colonial. 

El' proceso paulatino de concent.ra.ci6n de tierNs mi. 
n6 la extensi6n de las propiedades de las comunidade.s it~dtg~ 

nas a las :¡ue finaline_nte se 1.as se9re96 t.,;rritoríalmente en 

·1 as 11 amadas·" reduce iones"; las formas . de prop i ~dad preh i sp! 

'i1i cas· desapar.ecen cotr.o en é 1 caso de 1 t 1ateca1 1 i y .e 1. pi 11 á- · 
_·. I ¡·~.di ~mi nuyen cons idera~lemente en .su exter1s i6n .como.e 1 iíl• 
tapetlal.l i y él ~~I pul lal i. 

·En el siglo XVIII la Nueve:' España sufre cambios i.111-. 

p'ortantes ~n todos 1 os llrdet\es de sú vid.a. 

o:é 1710 a. 1785 ca{:áo;;t1•ofcs demográficas. aso 1 ~t·on. ª· . 
lapoblaci6n:. las opidemiusde vir>üela, sarampl6ri .)':.iuat:i:a 

. huutl ,. l~s: he 1 adas 'j' e 1 hmiobre, prowcarori u ria e le\láda tris.a: 
.. '.' ..• ' . . ",. .. ' - ' : . . .' . ·_ . . . . , i - .. ' - -. ·.' . '. ·: > ~ '- ·., . . 
de,~ortalidad qÚ~ aun°ada a u1\ alto tn<IÍce cié íiaciÍiiiont~s 
tribu)'6 a ~at1Úiier 'e 1 cquil ilwi~ jomÓ9ráfitb • . . -. '; -·· ,,·."'···· ' - .. , ,-,- ·; ·-. ... . 
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E:<istfan cinco tip::is de propiedades principalmente: 

la propiedad comunal de los pueblos indfgenas,. la comunal de 

los pueblos fur,dados de'>pués de la Conquista, la de la igle

sia, la particular alienable y la particular inalienable ya 

fue.ra por testamento o en virtud dél mayora;;:go. El nlinicro -

.de propiedades ag1•arias era de 10 438, divididas entre 3 749 

haciendas y 6 689 ranch·:>s. 

El uistena econ6mico de la Colonia era muy 1 imitado¡ 

.e: poéi:to y 1 a .al h6nd i ga fueron i "st Ltuci ones que pretendí ei

rón ... c9u lar los precios y la producci6n agrfcola; sin embar~ 

·-~o al crearse. un mecan;sl)lo que fijaba un precio oficial y un 

lugi:Ír de· .ventas esta!,le, el hacendado. buuc6 y encontr6 o.tr'o 

¡..;$t1•ur.iento r.1onop·::i 1 i zador a 1 a 1 macenar 1 a produce i 6n en 1 as 

épocas malas en l<is c¡ue.alin el campesino tradiciónal con su 

· peju~~I .- l oh>: farr.i 1 i a1• - , r'esu l taba un consumidor rn!ís. En

.tonces se ·present6 la rigidez tanto en la oferta c<>mO·<•n 1.a 

dc.inanda· del sistem~ eco~6~ico. 

. . - \ .· 

La'hacierida.tuvo mucha's dificul~.ades· parii ext~nd~r . . . . 
;;u pr•odúcéi~n )''obtener :nayores uti 1 idades': m~las v.fas de ~2: 
muri Íc:ac i 611, estrechéz de 1 mercado y· grandes. di stand as que ., 

i~.plica!:iiin e l_é,'.ad~s costns de. tr•anspo~t.e;' y se' aJust6: 

nuyf1 {a··.sup.,rf i e ie sen:brada, .31 maéen6 .su' produce i 6n en trü':.. 
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las fluctuaciones est¡¡cÍonalos do una atto do dur;s 

e i 6n, las de 1 icas .:le 10 años y 1.as sccu lares de• mSs de 10 -

.Jños, dctermin.:ibari In p1·oduc<:i6n aurtcol¿¡; lu corcstta o 

. aprov is i ot>umi .anto de granos el! unu sociedad <"1iÍ nentemcnte 

ag.r•fc.::ila como era la de la Nueva [spaC.a, afcctuban todos IN< 

suc:torcs del ,:>ats; la poblacil'i11 de las ciud,1dc::s era semiurbJ1. 

í!i•I, semi rrul'a 1 ·;. 1 os sa 1 arios en e 1 cumpo y 1 u e i u dad un.í for, 

mes; ·asi: ·se .diero11 pe1•fodo:; d~· bajos precios agrícolas ~.a -

cia 1721-:1778·, usf coino un al::a de precios en el purfoc!o 

1789··1810, ajustudos por e 1 mcrc.1do du trah,.jo. 

En medio de:: este sistema· y en virtud .de <'!I nace una 

nueva. forma de ¡isignaci6n del trab¡;¡jo: el peonaje. 

Con la e>:plcit<ici6n minera surgió lu "niítu", si~tema 

que estableda el trabajo obl íg;itorio ·de Lis co1riunidades in

dfgenas con pago de s.alario en haciendas y mi'nas •. L,1s nue -

v.::is ::empresas, 1 as Ni nas y l_as ·1wc iendas· req•.1erfón mano ·de · -

obra; 'sé estableci6 ast .,¡ met'c;~do 1 ibre de trabaj~, El in., 

. dfge'na cnt~rices acúrl<• a la"s unidades ,de. produ,;cilln ri ofrec,•r 

·su 'mand de cib¡.;a a un pr'ecio muy bajo~ abandona su .i:ierr.a y 

cambió de su tr.abajo recibe un. salario que 1w alcanza 

bri"r.süs' necesidade,;, fl"'ró su cen.tro de .. t.rabájo tiene 

dit.a tienda de Payu donde le dan Jo indispensable ·at'.in 

· . .ier con c;u6 pugar, solo tiene que endéudilrse; ri1ieti.trcis 

ya la si 1fo despojado de 
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Guficie.nt·~, se ha enc.e1•rado en un circulo vicioso: en la ha~ 

cienda es a la vez que productor, consumidor de Ja institu -

ci6n » además debe dinero, lo que le i:npid12. abandonar lá ha

cie.nda hasta no haber cubierto complet.umente su deuda; ha e!!_ 

trado yo al sistema. de servidumbre por d.wdas. 

La propiedad comunal, atacad" por la codicia del e.§. 

pañol hacia lo posesi6n de la tierra, la encor1ienda, la ha .:. 

c.ienda y el crecimiento demográfico, se dehi 1 ita c.:ida vez ·.4 

m§s ;,iunque ·s ¡ n, desaparecer por comp 1 oto; 111 i entl"as tanto 1 a -

propiv.dad p1•ivad.:i va· creciendo en ext<,nsi6n y. en niímero de. -

L3 El movimi.ento de 1810 

En 1.as postrimerfos d.,1 siglo XVIII. la Nueva Espa!iu 

toma un cai·rz· difel"er.te en cuanto o lo estructura social, la 

·:co11formaci611 'de.,grupos ·étnicos div.~rsos. Vil estable·é·iendo:re-

Adm!nistrat.ivamente, l.,u Colonia"se dalrn un. régimen" 

enriquec'er .l .1~ rnetr_6pol i al menor cosi:o .¡iosi,ble 

pero cr.,,¡ba al mismo tiempo sus propiás 1 imitaciones; ia po

:blac:i6rí crecfa .auroénfondo E.J t'Úll!CI';) de COl1SU11tÍdorc.;. <ji.JO; .fi-" 

.j<iclos en h.:10.icnda:; y rnin<>s como .peones,. rió i'enfan mndio~ d~

perrrli_tier~ .ev.i·t.:1r .U1 Cor11p1~.a· ,, JQ·s_-uc·~P~r~-
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.dor.es .que ya no venden a la alhóndiga y·p::ir lo tanto pueden· 

fijar .Precios ·arb;trarios a lou productos de primera necesi

dad.· 

Es importante hacer notar que el sistema está fren

te a contradicciones internas .manifestadas a.través de la ~ 

desigualdad econ6inica, .social, raciai', la jerarquizad6n ru

_r-~I y ·urbana, la conC<•nt.raciGn de medios de producci6n, la -

-- e¡ástó~c ja de 1 os grandes "ma>·orazgos, 1 as' i nrnun i dades de_ 1 as· 

propiedades ec 1 es iást i ca,,, etc:, que denotán una pr•ofunda dl. 
\•isi6n en el sen'o de la sociedad coloni~I. 

El movimiento de 1810 fue- eminentemente criol I ista 

- de car_acter poi ft j co; se or i 9 i n6 en 1 as di ferénc i as soc i_ale_s 

entre los grupos litniccis formados a IQ. largo dé_I coloniaje '."'. 

lós ~uales el eleinentó criollo .se consideraba di;¡crÍmJ. 

¡jen i nsu 1 at'. 

_ lJ -. . .__ - - - ; -. 
·[a_·posési6n de extensioncs·enormes-. de •t'ierr<is-

cu 1.t i Vo en manos de -unoG cuantós españoJél>, . 1 a 

gencia del. pago del tributó a las comunidad6s' iridfg~nas ,a6n 

'sabiendo qGe su ni ve 1 productivo era ~subtd stenc ia 1; ·Ja ~parJ.: 
. Ci6n' dé. la iglesia como: una-fuerza pólftica -y ecori6rnica so',. 

brésaliente que a partir de f534fue.extendi~ndo su~ pr•opiÓ

dade~.Jerritori~les; el monÓpol i.o ejercido por I~ 
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originarios de ·América como el algod6n, el tabaco', el mezcal 

· asf ·como las restricciones que se imponfan al olivo·, la vid, 

la ·morera y la industria del gusano d« seda, fi•H'cn factores 

que influye.ron en el movin1iento de principios del siglo XIX. 

La. estructura social de la Nuev¡i España entonces d.':,. 

notaba la influencia que 300 años de coloniaje y subordina -

ci6n ·marcaron en la formaci6n de los núcleos de ·poblaci6n de 

la Colonia;.· de los 5 837, 100 habitantes calculados en 1810, 

"el. 1% estabu. c~nstitufdo por españoles o peninsulares~, el 

53%-.por indígenas, el 25%. por castas y el 21% por erial los. 

A .todas· luces la suprer.iacfa en el as¡:iecto polHico y ccon6mi 

po. ~orrcspondfa a la minorfa privilegiada española cuyos ac

t;ividadcs·-:in la agricultura, la minerfa, el_. comercio_y la in 

dustria les 1'epurtaba siemprCl las mayores ventajas a costa -

del tr"ibuto de la comunidad ind1gena; de la esclavitud del -

·negro, de.1 o;ervilismo del inesti:<o )'de la subordinaei6n del 

c'r.iol lo; el peninsular· se e'1contraba en la cima de la jerar'

q~fa polfti<:a, adiifiriistrativa y rcl igíosa. 

~n cuanto ~>la estruct11.r·a de la tcnanO:h do 1,a tic.'." 

ru·a, :issta e.st~ba ·f,wmada en 1a siguiente forma: ·con una ex" 

tensi6n de .1 938 900 km\ sin cont~r cor. 1.1 sepa1•aci6n de T~ 
jás y las vetitas de tcrritor·ios a los Estii-,(q.5; Urddos, el te.

'rritorio de. lo Nuev~ España se componfa coi:i .un 9% de su 
0

<\X 

, t~nsi61\ para 1 as' c~tnun i dadcs i nd1 genos1 un ;2% 
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te a pequeñas propiedades, el 52% integrado por terrenos bal 

d1os y un 36% ocupado por 10 433 haciendas y ranchl)s, 

El movimiento armado traje consigo una emigraci6n -

del capital extranjero en virtud .de las pocas garantfas que 

se ofrec1'1n a la inversi6n; se hicieron intentos por conse.r

varlo, sin embargo, una vez ya consumada la independencia; -

en 1828 se emiti6 una J.~y sobre ventas de bienes rafees a 

Jos extránjeros que v~eron en el lo una oportunidad para ha ~ 

cerse de· c;.;t.,,nsiones de tierras cultivables; asfmismo .se dis:_ 

táran disposióiones para poblar las tonas m&s al~jadas del -

pa1s mediante leyei; de cofoniz.:ici6n que pc;•mitieron a franc!!_ 

.C<>S e ingleses gozar de gran infl.uellCÍa en Jo ~Ue Se refiere 

;:;·. la.explotaci6n miner•a y al comercio. 

1.4 la reforma. 

•la· época 1;e·fo1•m i s'!:a en Mé·x i co tona su· nombre· pre.c.i-
·-· ,·' ,-· ., ' 

sámenté·por haber promovidoca111bi.os·impo.~tantes.en 1.a v'iJa..:. 

'econlimic~ poLftica.y social del p&fs. Entre tos suc:e~os no-:-' 

tables de entonces figura la promulg~ci6n de la Ley .lerdo 

que estableci6 Ja 1 ibre circu.laci6n de ia propiedad r,if.z:, la 

ad:iudicaci6n de. las fincas ·ilrreridadas por los i11qui.linos me:.. 

dH1nte·un p~9oy la f·~rmáci6n de I~ pequeña pr·opie.dcid, ü,de·.,, 

más' de la prohiliici6ri a. las ilsociacíone·s civi.les y ·re ligio -
,_· . . . 

poscér-o adqui1,ir b.ienes inmuebles, 
. .- . .. . . : · .. : ., ; _,: '. 

Cont~ni,dilS biljO el rubro de ·~Leyes.de.refort~a11 s'<.i.'-: 
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e i oneD profundas en e 1 seno de 1 a sociedad de entonces; ta -

les como: el· decreto sobra la nacional izaci6n de bienes ecl.!!_ 

siásticos del 12 <le julio de 1859, el decreto sobre el matrl 

mon i o de 1 23 de ju 1 i o de 1859, e 1 decreto sobre 1 a 1 i bertad 

dé: cu 1 tos de 1 4 de di e i embl'e de l 860, •.d decreto sobre 1 as -

comun i .Jades re 1 ig i esas de 1 26 de febrero de 1863, en e 1 que 

las de·~la1•a extinguidas co,, el objeto de encautal' sus recup

sos para 1 a Feder•ac i 6n. 

lau Leyes de reform.:i producen efectos cli.ver·sos: por 

µn.:i ·parte per;mifon :la creación de instituciones de créidito -

.. p~ra sJbst itu ir· .. ~ 1 a 1g1 es i a que hasta entonces se reservába. 

·es.ta fúnci.Gn, permitiendo eón ello una mayor movilidad en 

1 as . inversiones; pól' otra parte 1 a desamort i zaé i 6n y nac i oile 

1 izaci6n de bienes t•clesiást.icos pel'mitieron la creación de 

priva.dos con considePables extensiones dé ·tie -

los prj ne i pi os re foÍ'IJl i stas emanados de 1 . gobierno 

presidido por Juárez eh el :añ~ ~e 1859, en su texto !iterar 

. e.en¡; i gnaban: 

Adoptar cómo. re~ 1 a gen.,. ra 1 e i nvár.i áb 1 e 1 a más 

pérfecta independencia ·'imt.re los. negoci.:is .del 

E~t ado y 1 os pu1·a.mente ce 1 es i ást i CO<l. 



- 31 -

del sexo masculino, sin excepci6n alguna, sec!:!. 

. larizándose los sacerdotes que actualmente hay 

cii e 1 las. 

Extinguir las cofradlas, archicofradlas, her -

mandudes y en general todas las congregaciones 

o ·corporaciones que existen de esta natura 1 eza. 

Cerrar 1 os nov i e i acles de. 1 os conventos de mon

j~s, conservlindose las que actualmente existen 

en el.los,. con los capitale.s o las dotes que c.!!_ 

.da m1a haya aport~do y con 1 a as i gnac i 611 de 1 o 

·Í1ecesario para el servicio del culto en sus 

re.spectivos templos, 

Declarar que ha11 sido y son p1•opiedad dcJa ".!!. 

ci6n todos los hienes que hoy ad~inistran el -

clero seculat• y ei regular con diversos tttu -

e 1 excedci1te que tengan 1 os con-

·ventos de monjas, deduciendo el monto de sas -

énaj(úiar dic:hos bienes· admit.iendo .;n .

págo de' unoparte de s~ vrilorr tttulos de: la -

deudu pública }' de ~apital i:::.aci6n de. ernpl"os. 

Declarar por último, que la r~mun~raoi6n qup·-·' 

d~n 1'ps .fíeles a lo~ sacerdote~, .a.sf ~or 
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mini strac i 6n de los sac1•amentos, como por to -

dos 1 os demás se1•v i e i os ec 1 es i ást i cos cuyo Pl'2. 

dueto anual bien distribuido basta para aten -

der ampliamente al sost.enimiento del culto y -

de sus mini si:ros, es objeto de convenio 1 i bre 

:entre unos y. otros, sin que para nada interven 

ga en el los la auto~idad civil. 

Además de estas me<lidas que en concepto del G,2 

b i erno, son 1 as únicas que pueden <lar ·por re -

sultado la sumisi6n del clero·a lá potestadci 

vil en sus negocios temporales, dejándolo sin 

embargo con t.odos 1 os medios necesarios para -· 

que pueda consaorarse e:Xc 1 us ivaniente, como es 

debido,. al ejercicio de su ministerio sagrado, 

c.ree tambilin índispcnsab.le prot·3ger; en la Repg_ 

blica, con toda :su autoridad, 1.a li~rt'ad reli 

'9 i osa por s'er éstá necesaria para· su ¡Jr~ospej. i~ 
dad y erÍgrand~c.i 1nie~to, ad~más. que una. e1d gen-.· 

cía de la civilitaci6n actual, 

Este documento y los demás que se emitieron, s·:isni-

flcaron·'1m.icho para la disoluci6n del régimen colonial eri su 

as'pect() soc. i a 1 ¡ 1.3 const itué i 6n de 1857 y Í as di spos ic iOhes 

de_1~59. ~on;;ol hlában 1 ª· tendencia de transfor1naci6n. poi Hi.ca 

ecón6n;i ca,· soci <.1 I· .¡··de ~elaciones intcrnac '¡ cina'les que•' si gn i-
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ministraci6Í1 d., los sac1•amentos, como por to -

dos los demás servicios eclesiásticos cuyo P•'.2. 

dueto anual bien distribuido basta para aten -

dér ampl ia1;1ente al sostenimiento del culto y -

de sus ministros, es objeto de convenio 1 i bre 

entre unos y otros, sin que para nada interven_ 

ga en el los la auto:-idad civil, 

··Además de estas medidas que en concepto del G.2. 

-bié_rno, son las i'.inicas que ·pueden dar por 1•e ~ 

sul.tado· la sumisi6n del clero a· la potestad el 
vil en sus negocios temporales, dejándolo sin 

'embargo con todos 1 os medios necesarios para .;.. 

que pueda consag1•arse exc.1 us i vamente, como ·es 

debido, al ejercicio de su ministerio sagrado, 

cree tamb.i~n indispensable prot·~ger• en la Rep-º. 

blica,.con toda su_ autoridad, la libertad reli 

giosa'por ser éstu necesaria para su ¡>rospcr.i.;_ 

dal y engrandecimiento, además que una exi
0

geri:

cia de- la ciVii1zaci6n actual. 

Este documento y lo.s demás que se eini1::ieron, signi

mucho para la disol~rii6n del.- 1•69imen colonial en su 

as·p~cto s~cial; 13 consf;ituci6n de 1857y las disposiciones 

de 1859 cc•ns~ li daban 1 a tecridencí a dé transformac i6n poi {ti ca 

i ntcr'nac i ona 1 es ·qu'é ~ s fgn i ~ 
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ficaron al gobierno de 1857-1872. 

1.5 La repúbl ic<i en el porfiriato 

El periodo presidencial de Porfirio Dlaz comprendi6 

30 años divididos un tres etopas; la primera va de 1876 a 

1884 con un intervalo de cuatro aHos presidido por Manuel 

Gon::á 1 e::!. , 1 a segunda a 1 a que podumos 11 amar de apogeo don

de sientan sus reales las srandes celebraciones, el l~jo de 

.. I¿ ~apital y la paz porfiriana, se extiende hosta 1900, y la 

.tercera abarca ya 1 a dec.adenc i a de 1 auge porf ir i ano que va a 

ser el preludio del movimiento arméldc de principios de este·. 

'siglo. 

Las disposiciones mos importantes que en materia.de 

tenencia de la tierra se dictaron en ese periodo fueron las 

leyes.de ~oloni::aci6n y Baldlos que orioinaron la formac:6n 

de 1 ~s 1.1 amadas compañ las des 1 i ndadoras, emitidas entre 187.'i 

y 1902~ 

Las compañías de.~I indadoras se encargaban de formu

· lar "avalúas y de.si rndar terrenos baldfos a ·cambio de lo.cua·I 

·se les recompensaba con ·1 a poses·¡ 6n de 1 a ·tercera parte de -

las· tierras que hubiesen deslindado o con la tercera parte -

cdel valor· de las mismas. En un principio se fijáron 2 500: 

hec1:áreas como. 1 ími te. máx i Mo qúe podla · po:H>el" .cada c:á 1 ono y 
e • 

13" fij6 l.g pr:-opiedad por prescripción de hasta 100 hed!ireas · 

U'\ 1.~PSO de .5 aí'Íc•s; inás tarde el 1 ÍMit" 1riáxi1no <le. tier~~s 
qu~ p\J<ide poseer un éol<:;nr) se suprime, ~'ª se podíil~ <ldquirir 
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extensiones il imH:adas, mie:1tras que la propiedad por pres -

cripción puede darse hasta por 5 oca hectiireas. 

En esa época también se ordenó activar la división 

de ·ej"idos :1 tierras de. comunidades para que cada .miembro o··

~>art i e i pante pudiese pasar a ser prop i et,1r i o ·de un 1 ote; con 

el lo se orisinó la especulación d11 la propiedad ruíz y el de~ 

· pojo de 1 as Cll'llUI] i dades ~' pueblos; para 1889, .e 1 13%. de 1 te

rr itor i~ nacional est~ba en poder de l<1s compañías desl irida

doras forma.das solanent.e por 29 personas en 'i:otal, los miis -

fuertes latifundistas de entont:es y ·las personas niás acauda

.ladas del pa!s. 

Mientr·as que .en la República de Juárez •i ·Ler.do las 

ideas románticas y 1 ibera 1 es de pensadores ·como Rous~e"1. in

f fuyen er. les legisladores y pol!ticos propiciando disposi -

· ciones de caMcter individual i.sta de respet.o a lil propiedad 

·p,;iva:da, además de intentar r.ehacer la ugriéufturfi, fom.,ntar. 

· · ·1·a industria, fa·vorecer la irúriigración de. cólonos· extranje -

· rbs, hacei'. de. cada c.-mpes i no un' pequeí\o propi ~t.ar i o, .. i nst it.!!_ 
~ . . . . 

·ir la libétadde trabajo, err•adicar li:i ignorarici\l, ~1.~'lco:-

·holism~ y la supersÚc•ón} la época de D!az en el·gobierno -. . . 
. ~;_.·a originar la paz, es .la época de J., prospePi:lad ecánómi-'. 

có, dc. lil consof idaci6n d~. la nacional id<ld, de. la dictadur:a 

.pater.na·! i,sta ·,de los trer1es, .los pal.1c'ios., J°as escue'las ... Pb

propu!)anda~1'3ci6nalista, 1.a educación 'p'.iblica 
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los vapores, los telégrafos, la inversi6n extranjera; pero -

la paz porfiriana solo .alcanza a las capas superiores de la 

poblac¡6n, las industrias son rudimentarias, el comercio es-. 

trecho, las actividades de poco rendimiento, escasa productl 

·vidad y Precios bajos. 

las ocupaciones del campo absorbían al 80% de la P2. 

.blaci6n activa mientras que la tierra se encontraba en poder 

de unos cuantos· latifundistas: la cuarta p~rte del territo -

rio nac,ional pertenecfa a 29 personas mientras que tres mi -

1 Iones de .jornaleros agrfcolas dependientes únic.amente de su: 

trabajo, sin derecho a tierra, quedaban sujetos al sistema 

·d~ la tienda de raya y con. el lo, condenados al servi 1 ismo 

por ··deudas. 

, E'J perfodo tamb i.éf1 se caracter 1 :i,9 por .e 1 aumento de 

vías de·c'omunicaci6n, la red ferrovi·aria alcanz6 ·uná.exten -

siói:i de' 20 000 kil~metros. en cerca .de 20 añi)s, I~ red tele -
·: - - . : . ' 

gráfica pas6 de 7 .000 a más de 31 000 ki 16metros en el ~iismo 

lapso' de tfompo, el servició postal .también ~e inc~~me'nt6; :" ·• 

~~~o '1 as pr i ne i pa 1 es ramas de 1 a industria estaban en poder 

de i'nve~sionistas extranjeros:· los ingleses y ·~orteame'Hca '."' · 

nos en· la·petrolera, los 'franceses ·eri la textil, .los españo:-· 

. :·.1 es' en 1 a ,cerve.cera y en 1 a .. azucarera; 1 os intereses nortea

' mericanos fomentaron la creación de 1 foeas férreas•'porque 

~ro;~ctilron e·n· e 1, rils una. continuación de, 1 as:. arterias ferro'-:' ' 

'.•v:ia~iils de su pús, facilitando cori'Úl.óel tran:s~od:e de 

.. ··,··.·.lo~ recursos extr~fdos'·del. suelomextcilno hacia .. l~s indus··· 

l<i~~lizadils :en territóHo nilrteamericano. 
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El fen6meno no sólo se registró en nuestro país, 

tamb_iénen.Africa, en Australia, en la lndiayenotrospai 

ses atrasados y coloniales, se construían ferrocarriles pa

ra extraer produ_ctos agrícolas, pecuarios y minerales en be

neficio de Europa o los Estados Unidos. 

E_n materia de propiedad de la.tierra, a partir de -

1892 se estableció el s_istema del Código Minero que rechaza

ba .. la tradición del derechoespañ~i colonial y optaba por el. 

der(¡cho consuetudinario sajón. La· tradición de 1 derecho es- .. 

pañol colonial establ~cfa que la Coróna era propietaria ~e -

los yacimient<>s 111ine1•os y de los "jugos de la tierra", pero 

que lo.s cedía a los particulares para su explotac·ión a cam -

bio _de una re.+,;•ibL1ci6n, sir; que éstos pu.diesen considerarse 

dueños abso.1 u tos de 1 a ti erl'a. E 1 pol'f ir i smo optó por e 1 d~ 

re'cho coilsuettidinario saj6n· que soste')Íd la.propiedad absolJi 

··ta de.lá tiert·a, del suelo y'del subsuelo por parte del. usu-" 
' . -·. . - . 

fructuario ~- po~uedór •. Estas dír.posiciones foer~n origen de 

.i nnúmerab 1 es conf 1 ictos ·en e 1 te rr~no · i nternac i. ona 1 • 

En el .aspec~o econ6micn se di6 impulso a ~a circ~IA 

ción nio~etaria >' se trat.cí de sustituir .e.1 crédito us_urai:-io a 

c~rt" ¡!lazo med.Íante la formac(6n de sociedades an6nimas que 

f;¡vorec_ieror la mnvi.1 i:taci6n dü l<1s invP.rsíones y la ~specu• 

va 1 or.es .. m'?b i 1 i ar íos, desconocida hasta .e ni.onces. 

":.··.' . .- ··. . : .·; .. · - .. - -... ·-: 
grand"s contradice i nnes en e 1 se;'? dri 1 a 



- 37 -

tructur·a porfiri sta; los proyectos que se :-eal izaban, en vi!: 

tud de sú magnitud, dejaban considerables recursos económi -

cos eri poder de los intermediarios, que los uti 1 izaban para 

btlnefkio person;;J; la propiedad rural e~olucion'ó en un sen

tido definitivamente favorable hacia la gran hacienda, mien

tras la proniedad pequeño y la comu1iÍdad van perdiendo terr!'!_ 

no por l.~ vía de 1 a enajenac i 6n o de 1 despojo; 1 os 1 at i fun -

dios van creciendD en extensión y para 1910, ya hay 9 000 

funcionando; las tierra~- no se cultivar. en toda su e)d:ensi6n· 

pero sí. dispone de une ofort<i .,bundante de mano de obra _que 

se conforma con sularios ínfimos y evita costos excesivos. 

Lo "i smo en e 1 c:ainpo que en· 1 a ciudad 1 as cond i e iones son s~ 

mej_antes :. u.1a e 1 i te pr i vi 1 eg i ado, una masa_sem i urbana y semJ.. 

rrural que percibe ir.sresos bajísimos: en el campo la tienda· 

de.ray'1 mantiene en su sit'io u.I jornalero y le impide salira. 

buscar mejores pos i b i 1 ida.des de trabajo; 'en 1 a e iudad 1 i e 1 
•' 

obrero ni la mujer n-i el hiño· qúe trabajan en las fábricas.·- . 

. < disp~peri de las m1nima~ condiciones higiéni'cas y de segúri -

d~~ e~ el ~ra~ajo. 

Ante esas.si tuac. iones do grandes conti;astes en e 1 -

pafs, se le~an.Í;;aban opiniones contr.arias al régimen, corri~!l 

f..,s ideó l 6g i cas apoyando, y jus~ if i ~ar.do .e 1 cambio;, de e 11 as 

emergió el Manifiesto d<iÍ Partido Liberal Mexica.-ló de les 

floiO~s Mag6n, Sarabia y Ribera en 1906 que fue un do~umcnto 
\~port~nte por 1 as refórni~s c~trúcturá les qu~ sugerf~: ~~di§. 

mejor~r '1~ próifocc.i6n ugt-Ícola; 
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restituci6n a .las co:nunidades de las tierras despojadas, re-. 

glamentaci6n de la jornada de trabajo, prohibición. del trab~ 

'jo a .1º'5 menores, salario mínimo, no reelección, preferencia 

al mexicano sobre el extranjero en materia laboral y otras 

propuestas para la modificación del sistoma prevalecient~. -

De esa corriente se al ime1,taron los planes de muchos caudi -

llos revolucionarios. 

1.6 El .movimiento de 1910 

Razones de justicia social y de proyección política 

fUer~n las· ~'.~e: detcrrr.inaron. el movimi.~nto armadó ~e 1910. ..=. 

Cientos de. mil~s de trabajadores asrícolas y urbanos apoya -

·r.on·.·el-·motor ideológico del 'cambio,· sus condiciones ínfjmas 

de' subs·i s.tenc i a les da,ba argun1entos· para sostenerse en 1 a 1!!.. 

cha sabiendo qu·e no tenian nada que perder. las proclamas. -:i 

de los lfdere.'i de la. revolución contenían propuestas para la 
: . . . . 

.transformaci6n.'de la;. condiciones imperantes en el país de.-
. . ' ' . . 

l¡:is cuáles' una de las más importantes se refería a la redis:-

tribuci6'1 dé la tier:-ra. 

Madero é.011 su Plan de San .luis del9n, Zapata con. 

":el Plai; de Ayala en el ,mismo ~ño, Pascual OrÓ:z.co con el ·Plan 

de .Chihuahua.de· 1912, Carranza cqn la Ley dé! 6 de enero de 

l9i5 yVillá. c.on su.Le)• Agraria .de 19.15 también, hadan ref_!!. 

·rencia a la necesidad de la tr.rnsformación de la estrúctüra · 

pafsque ~ivfa \ln'a dualidad entre 9.rai1cles.propi_!!.····' 
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tarios o terratenientes y millones de jornaleros agrícolas -

en infrasubsistencia. las proclamas, los planes, los decre

tos y las leyes emitidas durante el proceso revolucionario 

de una u otra forma persegulan el viraje en la polftica de 

tenencia d~ la tierra: fijar la superficie máxima, fraccio ~ 

nar las grandes propiedades origen de la miseria de gran Pª!. 

te de ·1a poblaci6n rural, devolver tierras y aguas a las·co

múnidades, fundar bancos agrícolas, fomentar el estableci 

miento de escue.las regionales de agricultura, evitar la esp!!_ 

cualci6n con lás tierras, establecer estaciones experiment·a

les ·de cultivo y procurar elevar el nivel de vida .de la po -

b.lac i 6n rura 1 • 

Zapata fue uno de los caudillos que mejor compren -

di6 cual er~ el camino real de las reivindicaciones, puso.en 

práctica en su ·Estado aquellas formas que él consider6 ali -

vi.aban las necesidades más urgentes de los campesinos more -

·.Íenses; pero a nivel nacional el aparato político carrancia;;. 

ta el igi6 la vía burocrática y la n1édiatizaci6n para satis -. . 
fáce·r intereses creados y apoyarse en e 1 proteccionismo nor

téamer icano. la Constituci6n de. 1917 se bas6 fundamentalirien~ 

te en la .ley del .6 .de enero de. 1915 que tenla más base polí

tica que fundamentos econ6micos y técnic0s. Nué.stra legisl.!!. 

ci:ón agraria resultó así uná ambigüedad, contradici:oria,.de -

apoyo a la propiedad privada y de redistribuci6n de 1.a tie; .

rr'a; legal izando la gran propiedad, apoyando la dotaci6n e.jl 

con tendencia a fome~hr la pequeña. 
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.El articulo 27 constitucional señala que "La pro -

piedad' de lastierras y aguas comprendidas dentro de los llml 

tes del territor.io nacional, corresponden originariamente a 

la Naci6n, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmi -

tir el dÓminio de ellas a los particulares, constituyendo 

1 a prop .i edad . priva da •.. 

''la Naci6n tendrá en t!Jd~ .tiempo el derecho de impo

ner a 1 a prop i edéld priva da 1 as moda 1 ida des que dicte e 1 i nt~ 

rés púb 1 i co ~ •,.con . ese objeto se dictarán 1 as· med i dás ne cesa-, · 

'riéls para el fraccionamiento de los .latifundios, para el.· de!!_ 

ar ro 1 1 o de '1 a pequeña prop i' edad, par.a 1 a creac i'6n de nuevos 

ce(ltros de pob 1ac.i6n agrfoo 1 a ••• " 
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2.1 Concepto 

E 1 término Reforma Agraria se ap 1 i ca a 1 a transfor

mac i 6n que en materia de tenencia de la tierra sufre la es -

tructura agraria en Méxicn a partir de la revoluci6n de 1910. 

las condiciones opresivas en que se encontraba la 

poblaci6n rural en virtud de la cada vez mayor concentraci6n 

de tierras en manos de los latifundistas, determin6 la adhe

si~n .del campesinado al movimiento armado de pl"incipios del 

··siglo XX. Los peories acasi l lados enclavados eri haciendas, -

/9s jornaleros agr'icolas que percibfan un sal.al"io exiguo poi" 

.su trabajo, los apal"Cel"os que .arrendaban tiel"l"as para. poder • 

subsi~.tir y los comuneros, miembros de las comunidades indr-:

genas que fueron despojadas de sus tierras; todos buscaban·-
' ' 

reivind)cacionoH luchando en la revoluci6n. 

Con la Constitud6n de 1917 Sf'. estabJeci6 el ,dere. -

cho que s'éíbre tierras y.aguas tiene la Naci6n y la posibil.i

dád i:le afectár lós latifundios existentes en b~nefici.Ó ~e uri 

> gr~n número de camp~s i nos, a,br i ei.do con e 11 o 1 a p~ i mera eta

de la .Reforma Agraria con~isten'te.en 1~.•redistribuci6~ de 
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2.2 Objetivos 

El primer objetivo planteado en la lucha por una r~ 

. forma agraria durante 1 a revo 1uci6n de 1910 consideraba 1 a -

restituéi6n de la propiedad comunal a los pueblos despojados 

de sus tierras; su representaci6n más genuina la tenemos en 

el mov.imiento encabezado por Emi 1 iano Zapata y su expresi6n 

constitucional en el artículo 27 de la legislaci6n mexicana. 

El segundo objetivo de la reforma agraria consisti6 

en dotar a la poblaci6n que dependí~ exclusivamente del ctil

tivo de la tierra con una parcela agrícola para que la expl2, 

tara.. ést.e fue e 1 . caso ·de 1 os peones acas i 1 1 a dos qui enes h i

é ier'on efectivo.esté derecho hasta la décáda de los treintas 

cua.ndo se le as i gn6 a 1 ejido 1 a responsab i'I i dad de e 1 imi riar 

el trabajo asalariado en el campo a través de la organiza -

ci6n de 'unidades productivas que·pudieran asegurar la subsi~ 

tencia·de sus mie~brós. 

Por. otra parte, el hecho de .que el latifundio Y· la.·.

gran haci~nda fueran ineficientes en términos de pr.odu~tivi..: 
dad, produjo. una reacc i 6n en fávor de una est~uctura adrar i a' 

m~sdinámica c,ue permitiara la intervenci6ri de u~ mayor n¿~~ 
ro de campesinos en e 1 proceso productivo a 

d.istribuci6n de la tiérra' 
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2.3 Proce_so 

Una vez aprobada la Constitución, minado el sistema 

latifundista y establecidos los derechos del campesino de PE?. 

seer t.i erra a través de 1 a afectac i 6n,' quedaba e 1 camino de 

lapráctica, llevar a efecto los objetivos, satisfacer las -

.demandas de tierras e integrar un nuevo sistema . 

. La conformación de la actual estructura agraria me

xicana-ha sido el resultado de un largo proceso histórico. 

La Colonia des1:ruy6 el sistema.prehispánico sobre -

tene~cia .de la tierra, de la civiiizaéi6n indlgena solo se -

conservó el calpullali pol'que servía.a los fines españoles 

para 1 a captación de tri bútos, con ese pr'opós i to ,s~ estab 1 e

c i era'n los "resguardos" que proteglan la p1>opiedad comunal y 

más .. tarde Jas· "reducciones" para ·evitar su crec;ímiento; en -

cuanto' a la propiedad privad~, :las "mercedes .'realés" y las -.. _ .. · . . . - .. . . . . . 

"enc_oiniéndas fuéron fC>s instrumentos empleados pa·ra transfo"-· 

rfr el uso y disfrute de '1a tierra a lo~ partiéularc:ls,. rese!. 

vándose la· Corona española .la propiedad de las tierras, agua 
·-. . 

; y el subsuelo de_ la Nueva_ España. 

La Reforma con su sentido: de 1 iberal ismo econ6mico 

'~rop í e i ó 1 a formuc i ón de 1 a 'pequeña propiedad a través. Je .. 

1 eyés 'como 1 a de nac i ona 1 i.zac i ón y desamórt i zac_ión ·de.bienes· 

eél~siásticós ~ue p~etendían fi~iquitar ~f sist~ma latifun -

cl~l clero ('.Jue era ehtonces el máyor terrát~riie~te del 

Esas ~ismas dispa'sicirines , sin embargo, afe'ctar()n -
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también a 1 as comu.-, i dades i ndí ge nas a 1 as que se 1 es cons id~ 

ró corporaciones civi le"' sin capacidad jurídica para adqui -

rir bienes raíces. Pocas propiedades cociunales se salvaron 

de ser objeto de compraventa; en terrenos que antes habían -

sidn colectivos se constituyeron propiedades privadas ampar~ 

dás por la ley. En cstt· p1·oceso se encuentra el origen de -

muchos de los conflictos sobre la tenenc;~ comunal de la ti~ 

rra. 

Durante e 1 Porf ir i ato se vo 1 vi e ron a for-mar 1 as 

grandes propiedades, los enormes latifundios al amparo de dj_ 

versas .disposiéiones que favorecieron su integración: la 

compra de propiedades, e 1 des 1 i. nde de predi os, 1 a co 1 on iza -

c.i ón de 1 as zonas despobladas y, fina 1 mente e 1 despojo di.res 

to a la.s. comunidades fueron los mecanismos de que se val ie -

ron .los hacendados para acaparar la mayor extensión de tíe -

rras, ·e 1 rég í men también faYorec i 6 a 1 a 1nvers1 ón extranje.r<i 

y. con el la la llegada de capitales a la incipiente industria. 

nacional. E 1 porf ir i ato fue · 1 a época de 1 a gran hac.icnda, -. . . ·. . 

·de. 1 a odiada. "tienda de raya!', de tres mi 1 1 onés de jornale -. . ... . 
'ros.agrícolas sin dérecho á tiérras, del .lujo dé ·las,ciu~a -

.des y de la ·miseria del camp~. 

C,uatro si g I os transC:urr i erón desde 1 a Conqu i ~ta sin 
.. ' ' ,· 

que se pudieran presentar posibilidades de alivio a .. las cqn-

. d ic io'nes én qÚe se encóntr<iba. 1 a mayor. parte .de 1 a pohl ación; 

ni le.yes, ni· propuestas, ni. buena voluntad ainparab.an al ·obr-2., 

r-:o,· al c~mpe·sh-10; pero llegó el día.enque el.dique se rcim -

pió, la~fuerza~ 1 ars;, tiempo co~t~n idas ~n\;ontraron ~ll~ fo!: 
y se désbordaron y 1 ·~. rcvoÍ uc i óri en~~nt~6 

- ... ·' . . . ,· . ·' .. ; ' 
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bida en el ánimo del campesino, del pe6n acasil lado, delco

munero despojado con los.cuales se formaron gran parte de 

los contingentes revolucionarios. 

La·R~forma Agraria empezó en el momento en que que

d6 integrado el aparato administrativo que podía proceder a 

la redistribución de l,a tierra en forma sistemática; el Códi 

go Agrario de 1934, e 1 de 1942 y 1 a Ley Federa 1 de Reforma. -

Agraria de 1970, han sido los instrumentos jurídicos con que 

se 'ha pretendido apoyar la justicia social y el desarrollo -

agrícola, aunque los resultados disten mucho de las intencl2. 

nes• 

En resumen, los objetivos principales de la. R~forma 

Agrar.ia mexicana han seguido los siguientes criterios: 

La rest i tuc.i ón 

La dotaci6n 

La creación denue-vos céntros.de poblaci6,ri. 

El .criterio restitutorio fue el primero de los sus-. 

tentados en la legislaci6n de 1910, esto se e'xpl íca en vir ..., 

tudde que las luchas·camp;;sinee.r:eclamaban justamente la d~ 

volución de Ías tie~ras despojadas a las _comunidades; más 

ta~de se pr;,porcionó á los peone~ acasillados y _a los jorna-· 

l eros agrt'~o 1 as e 1 · derecho a so 1 i citar. t.i erras a .través . dé: -
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la dotaci6n ejidal y, finalmente, se estipul6 la creaci6n de 

nuevos ce.ntros de poblaci6n en los casos en que· no hubiera -

más tierras que repartir en el lugar de residencia del nú 

élco solicitante. 

la Reforma Agraria produjo dos situaciones importa!)_ 

tes: e 1 aumento en e 1 número de pequeñas propiedades y 1 a i !). 

tégraci6n del ejido corno respuesta a las demandas de tierras. 

Cierto es que 1 as 1 u
0

chas por transformar e 1 opres i

vo sistema econ6mico del porfiriato estaban encaminadas a 

destruir al latifundio que además de acaparador de tierras, 

resul.taba ineficiente en términos de productividad al no 

existir una correlación adecuada entre los insumos utiliza 

dos y la prod~cción obtenida; sin embargo, en el momento de 

es.tablecer las bases para el reparto de la tierra, los legi§. 

i'adores tuvieron temor de que se di s 1 oc ara 1 a economía de 1 -

pals con la desapari~i6n del latifundio en el que se basaba 

gran parte de la producción agrícqla, y optaron por la dota

ci6n de tierras ~n lotes p~queños de 3 O 5 hectáreas de rié-

' go rnáxirno, con Jo cual originaron una agricultura minifondi§.. 

ta y subsistenciál en ·el sector dotado. Se pretendla que a 
. ·. ·. 

través de 1¡ orga~iiación el ejido mini1dndista p~diera sal~ 

v.ar sus 1 imitaciones, pero la desesperante lentitu.d.burocrá".' 

tica en el reparto de tierl"as (ver arie)(o tramitaci6n agra1·i'a) 

. y 1 a i.nipos ic i ón de formas de. organ i zaé i 6n produJeron un sis:: 
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tema dicotómico formado por grandes propiedades y minifun 

dios. 

Más tarde se le astgnó al ejido la responsabilidad 

de.contribuir en mayor medida a 1 incremento de 1 ingreso agr1. 

col·a así como de producir excedentes para satisfacer 1 as ne

des i dades urbanas y de exportación y se fijaron extensione~ 

de dotación de 10 hectáreas mínimo, sin reformar a las ante~ 

riorme."nte dotadas con 3 o 5 hectáreas, mientras que la pro -

piedad privad~ inafectable se fue fijando en diversas exten-

·.S i.ones hasta 1 1 e.gar a 1 a actua 1 considerada en 100 hectáreas 

de. riego. 

A tra.ves del largo proceso seguido por la poi ítica 

que en materia ~graria se ha aplicado en nüestro pafs a par

tir de 1911, podemos advertir las def'iciencias y aciertos .de 

.los org¡:¡nismos estat<1les encargados de ! levar a ef'ect? la R~ 

·. forma Ag~ar ia. 

La concepción .ideo 1 óg i ca de' los· primeros revo 1 uc í o-· 

nar i_os ·~grar·i stas t~vo ·su expresión· más represeíitat i va· en .e 1 

mo:vimiento zapatista qu~ puso cri práctica los principios qu~. 
proc 1.am.aba y el ·Est<1do de More 1 os encontró e.1 c.am i no. de 1 as 

re i',v i nd i caci on~s. Se dest.erró a 1 porf i r'i smo. como sistema 

.económico y político y.con €,1 al latifundismo;_ se o.rdenó .la 

cpmun i d~de~ bajo 
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democrático, esto es, permitiendo que las mismas eligieran -

el régimen de tenencia más idóneo a sus deseos, se contrÓll.a

ron los excedentes de tierra resultantes de la restitución -

para determinar con base en objetivos, la distribución de 

1 as mismas, se confiscaron 1 as empr-esas de 1 os en_em i gos de -

1 a revo 1 uc i ó.n que func i oriaron entonces como empresas estata

les de servicio público, se creó el Banco Nacional de .Crédi

to-· Rural para resolver problemas de financiamiento a la agrl 

cultura, se crearon .escuelas regionales agrfcolasyuna fábrl 

ca nacional de herramientas para la mecanización del campo. 

Pero estos intentos no ·tuvieron eco en los demás Estados del 

país y la ideología zapatista fue substituida por el decreto 

·del 6 de enero de 1915, expedida por Venustiano Carranza, 

que se supeditó a principios jurídicos clásicos como el lib~ 

ral'ismo económico en _vez de .atender pragmáticamente las nec~ 

sidades de tierra de los campesinos y legislar a•I con mayor 

r_ealismo; el objetivo a largo plazo de los principios gener!!_ 

les.de la Constitución en lo _referente. a tenencia de la tie-

r.i:'a, era. el régirner1 def(nitivo de. la.•¡:iropiedad privada. 

Durante _e 1 perlcido 192.0-1924 se dictaron. prec'eptos 

. que pretendf an crear un número mayor de propietarios i n<íiv i-

. d~ales que pudiesen producir excedentes y utilidad, para· lo 

~ual se confirmaron los repartos·anterior•és y se le di6 va-- · 

lor jurl·d-ico al. ejido, sin apa~tarse de la tesis . ' . . . . ' . . 
que erauna f~r~a de tenencia transito;.ia ha~ia ra propi_edad 
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privada. El. concepto individualista del régimen se manifes

t6 en el hecho de negar la dotaci6n ejidal a los peones aca

sil lados a los que se les ofreci6 en cambio, tierras para -

colonizar, cambio que resultaba demasiado brusco para el ca~ 

pesino que durante 400 años se consider6 en un todo con la -

t'ierra donde naci6. Sin embargo, esa poi ftica di6 origen a 

otro sector de agricultores que aprovecharon las disposicio

nes legales para promover la c'?lonizaci6ny ampararse en las 

inafectabi l idades de las llamadas "medianas propiedades" que 

gozaban .de extensiones de 150, 250 y hasta 500 hectáreas; a 1 

pe6n acasi liado se le emple6 como trabajador de esas nuevas 

unidades, manteniéndose el profundo antagonismo entre las 

nuevas clases campesinas. 

Durante esa época se .dispuso también la eKplotaci6n 

colectiva .del ejido y se finc6 un siste.ma dual de derechos -

que por una p~rte respetaba la propiedad privada y por otra, 

bajo uri supuesto paternal isnio, se "prcitegfa" a. los sectores 

masivos considerados al igual que ·en el virr.;,ií)ato, débil.es. 

·Se volv.i6 a la· poi ftica de organizar .de "arriba;, haéia "aba-

jo~ .fre.n:mdo e 1 des.arro 11 o de 1 os ejidos y estab 1 ec i en.do. una 

e.structura burocrática 'de cont~o 1 y vi g i 1 anc i a que desde en

tonces ha .inhil:>ido y obstaculizado la participac'i6n activa -' 

d~' 1 os campesinos. 

el resultado -
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. obtenido por lo.s ejidos colectivos en cuanto a su participa

ción en la prodLicción nacional agropecuaria, evaluaci6n que 

no consideraba los recursos empleados, la calidad de las ti~ 

rras ejidales en comparación con la de las propiedades priv!!_ 

das, la burocratización del sistema ejidal y la imposición -

irracional de formas de organización; con base en esa evaluf!. 

ción se declaró el fracaso de los ejidos comunales. 

La ley del. Patrimonio Familia,.. Ejidal inici6 la Pª!: 

·celación de los ejidos y garantizó .los derechos de posesión 

del ejidatario, pero la parcelación se real b:ó fijando supe!:. 

fi'cies sumamente reducidas. Al ejido se le volvi6 a co.nsid!!:, 

·rar como una fuente suplementaria de ingresos, transitoria y' 

marginal y al campesino. como un elemento cuya funci6n.econ6-

mica era· la de constituirse en un núcleo de asalariados agrl 

coals dentro del marco de la propiedad privada. 

La Ley de. Riegos y la Ley de Dotaciones y Réstitu . .:.. 

e.iones .de Tierras: y A!Í.uas,-s6IO asignaban el derech.o a la P.2.' 

se~dón. de tierras irrigadas a los· péqueños propie~arios, nw

ilando ese. dereého-· a 1 núé 1 eo ej ida 1, la extensión de la pei:¡u~ 

ñapropiedad era· SO veces mayor que la del ejido. 

'Los legisladores disasociaron en dos sectores dife"'. 

rentes a la m.isma P.oblaci6n camp~sina; se legisl6 bajo. dos.,.. 

de vista;-. él primero .corisideraba a la propiedCld .Priv~ 
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da constituida por unidades i 1.di vi dua 1 es de explotac i 6n, pr.!:!_ 
' ductivas, en proceso constante de desarrollo, con tierras de 

buena calidad, beneficiadas con las obras de infraestructura 

y que evolucionaban de acuerdo al régimen de 1 ibre empresa; 

el:segundo atendla al sector ejidal, indefinido en su consti 

tuci6n, inmerso. en un 111undo de disposici.ones ·legales te6ri -

cas frecuentemente contradictorias entre sf; considerado a -

veces como un avance social izante y a veces como un reducto 

de primitivismo indígena que habfa que superar. 

Al mismo tiempo que se ·asignaban inafectabi 1 idades 

a·grf co 1 as y ganaderas, e·1 número de campesinos con derechos 

a sa 1 vo áumentaba• rápida mente lo cua 1 hacía más di fí c i 1 1 a. 

solución :paétfica de las demandas planteadas tanto por los '." 

propietarios como por los ejidatarios; las aiternativas que 

sr· present~ban cntrinces eran: 

Afectar los latifundios .existentes si.riiul.ados,.. 

al. amparo de la ley pero .esta medida podf·~ .. Pr~ 
v~car revu'eltas contra el g:obierno. -

R.,;duc ir 1 a ex tensión de 1 as propiedades cons i

deradas como i riafectab 1 es; con 1. o cua 1 . se est~ 

r!aé~peligro de disminuí~ fa producciónagr!:!_ 

péctia.r i a des.ti nada a 1 mercado .• 

nacionales 
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de programas de obras públicas· para disponer • 

de terrenos incultos que pudiesen ser reparti

dos. 

Se eligió el tercer camino que, aunque más caro que 

los anteriores no originaba conflictos inmediatos. La Lagu·• 

- na y Yucatán fueron 1 as primeras regiones en 1 as que se puso 

en marcha:el proyecto abriendo nuevas tierras para el culti

vo, .pero como el financiamiento para las obras no podía co -

brars~ á 1 os propietarios de predi os agrí co.1 as, 1 os. recursos 

se obtuvieron a través. de mecanismos inflacionarios. 

El régimen cardenista se distinguió por la búsqueda 

de un. camino.mejor que atenuara el antagonismo entre el sec

tor. agropecuario pr iv,.,do y e 1 sector ej ida 1 mediante 1 a in -

corporación de 1 ejido a 1 a produce i 611 de merc.ado, para .1 o 

cual se pensó en el cooperativi~mo como la forma de produc -

ción y organización ideal que salvara las deficiencias .de la - . - ·'- .. .: 

eX;Plotacif>n individual, pero éste sistema solo se aplicó en 

pequeña escala, mientras que las plantas.de beneficio d~ las 
. . - ' 

industrias agrícol,as importantes como lit algodon¡¿,ra, la héri~ 

.'q\Jenéra y la azucarera, sig~·ieron en manos .de .particulares, 

perJudicando a .los ej idatario~. 
'I 
.~ 

El advenimiento de la Segunda _Güerra Mundial_ marcó 

orientación que<sé9uiría.el país en materia de industria

-crearon nuevos émpletis en activ,id~cleá 
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jeran satisfactores para las necesidades externas provocadas 
. . . 

p·or 1 a guerra, y en e 1 campo se manifestaron movimientos de 

emigraci6n de ~ano de obra campesina hacia las plantaciones 

de.algodón de Norteamérica que aliviaron de momento las _pre

si·ones sobre la tierra. El éxodo hacia el extranjero y ha -

cia la ciudad originó un reacomodo de la poblaci6n rural Y. -

urbana". Se promulgaron además, 1 e yes de emergencia por razf!_ 

ríes bélicas y se foment6 el sentido de la unidad nacional p~ 

ra fortalecer la posición internacional del pals, los probl_~ 

mas a_grarios se relegaron. y la i_ndustria cobr6 importancia -

como la:-actividad estratégica del desarrollo de México. 

La polltica alemanista se desarrollo dentro del ma~ 

co de impulso industrial. En 1946 se hicieron reformas al -

. art!cülo 27 constitucional, se fijó y garantizó a la propie

dad gánadera y agríCol.a para ser sujetos del crédito pr-ivado 

y ·sé _f¡jó" la extens.ión de. la parcela; pero para el s_ect(lr 

.e~¡'¡d-;il·no resu.ltósuficiente latitUlaciórí in"dividual de las 

p_arcelas para poder impulsarse adecuadame_nte; la exte"nsi.ón.:. 

:fijada a la parcela, aunque de mayor. tamaño que .~as anter"io

re~, .s_o 1 ó beneficiaba a 1 os nuevos núc 1 eos dotados, m ierofras 

que p~r~anecían con su mismá extensi6n los.ejidos.minifundi.§!. 

tá~; Ja organización ej.idal siguió sometida á una burocracia 

·corrupta que contrólaba .e·I c"rédito y la admiríistraci6n técnl 

ca .. 

Comore~ultado de la política. dé ~nidad na~ional, ~· 
y·a· :).~~· ¿,¡.;~a~ i.·~~~ i·o·n·e.s·· p"o 1. it·¡ cas. ca~pes ¡' ryas·. ~grUpa~eS ··en. ~f - ·' 

pérd ido ccímb.at i V Í dÍJd, qu~darído !'el egadas a• ser .. Un .. ·.·· 
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apéndice burocrático de la Presidencia en una política clara 

de fuerte impulso a la empresa privada;. el. reparto agrario -

se estancó y se produjo un desarraigo de mano de obra campe

sina. motivado por la campaña contra la fiebre aftosa y la P2. 

s i.b i 1 i d~d de emigrar como braceros hacia 1 os Estados Unidos 

buscando mejores niveles de ingresos. 

Durante los sexenios posteriores, la producción 

agrícola se superó en gran parte porque la propiedad pri·vada 

se al iment6 y apr•ovechó todas las disposiciones gubernament.!!_ 

·les ·que 'la favorecfan, 111ientras que el sector ejidal subsis

tió con grandes 1 imitaciones; la situación braceril empeoró 

a raíz de las restricciones impuestas por los Estados Unidos 

par.a la inmigración de l·a mano de obra mexicana y al campes.!. 

no ya no 1 e fue sene i 11 o en.centrar fuentes a 1-llernat i vas de -

ingreso.s, le fue .necesaria entonces la tierra y la sol.icit6 

.eje re i endo presión demográfica sobre 1 a agr i cu 1 tura en sus 

áreas cultivables. 

La'emigración'hacia las ciudades originó núcle<ls 

ínarg i nados de ex-campesinos que no encuentran trabajo re.mun!!. 

rativ~ en las ciudades en tanto que el sector próspero de -· . . 

·~gr.icu 1.tores 'no .puede· absorber 1 a mano de obra 'campesina .ex- ... 

·. ced~nto, transfiri.,ndo la solución del problema a las activl 

dades .. ind~striales .. y de serv.icio que. se encue.ntran.dentro de 

un nia~co s~bde.sarrci 1 1 ado; 
. . . 

Entonces. si'! hac.e evidente la'for-. 
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maci6n paulatina de un núcleo creciente de poblaci6n que fu~ 

ciona como mano de obra flotante que pulula buscando trabajo 

en temporadas agrícolas. 

La política de colonizaci6nse desecha por su poco 

é.x i to rea 1 y se adopta un sistema de dotac i 6n .exc 1 us i vamente 

ejidal. .La medida para absorber a los campesinos solicitan

. tes de ti erras se busc6 en 1 a fórmac i 6n de ejidos co 1 ect i vo.s 

·::principalmente ganaderos que se rescataron de algunos iati -

fundios evidentes y. de propiedades cuya extensi6n violaba 

lás estipulaciones legales. 

En la actualidad, se han intensificado los repartos 

agrarios pero es ya un hecho qúe no se logrará satisfacer 

las necesidades de tierra de t~da la poblaci6n campesina 

.. porque en primer lugar, la t·icr~i! es un recurso escaso y en 

segundo; la poqlacíón siempre tenderá a crecer. En 1970, se 

inic.i6 la modificaci6n del Código Agrario de 1942 que regul~ 

ba'ha<;t~ entonces el procedimi~nto de tramitación agf'.aria y 

todos aquellos relacionados cpn la constitución·de eji,do, ha 

ciendo hincapié en las atribuciones de las autoridad~s agr~'.". 
rias pero sin lograr llegar al fondo de la problemática agr~ 

. . ' 

r iá que .presenta desaffos a las po 1 ít icas gubernamentales 

La nuev~ ley Federa 1 de Reforma Agraria posl'evo 1 úc ioriar.i as. . .. '··· 

, 111ant iene esa .dua 1 i dad propiedad pr i vad,a'"ej ido.; protege a las 

·propie'dáéles .comunales y procura la coiectivización. y forro.as 

coexistiendo;,~º se regl~menta ~an:s~ .. 
_.· 
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bre la ilegalidad de las acaparaciones famil iarres de tierra,. 

sobre la situación del jornalerismo agrícola, sobre la cene~ 

sión de crédito con bases reales y de adecuación a la prácti 

ca común; la ausencia de una poi !tica clara y definida en mj! 

teria de tenencia de I~ tierra es definitiva en la situación 

que vive ".I campo mexicano; no es posible mantener un estado 

d~ cosas que ·permite esa alta polari:::aci6n de la población 

campesina. El. aumento de la población rul'al, los bajos in 

·gresos obtenidos por e 1 campesino trad i c i ona 1 , e 1 acapara• · -

miento ·de tierras, las presiones sobre el las, el caciquismo, 

la b!;lro~ratización, la corrupción, el bajo nivel de instruc

ción; la a,usencia de, créditos y financiamiento a la produc .. 

c1on.a9r.icola, son ractores que afectan a la situación rur1.I 

y que demandan so 1 uc i onei;; prácticas, apegadas a 1 a rea 1 i dad· 

.y con sentido de equilibrio en el ingreso. 
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2.4 El ejido 

El término ejido apareci6 por primera vez dentro 

del perfodo revolucionario mexicano en una proclama zapatis

ta de 1911 en la que se pedfa la restituci6n de los "ejidos" 

a los pueblos, este concepto corresponde al significado que 

•du.ran.te la Colonia se le dió a las tierras comunales que se 

encontrabana a la. sal ida de los poblados, reminiscencias de 

los."resgúardos" y "reducciones" españoles. 

En l'a legislaci6n actual no existe una definición 

precisa de 1 t6rm i no ejido; pero en 1 ¡¡ práctica y en func i 6n 

~e. los antecedentes que se tienen, el concepto de ejido:se -

ap 1.¡ ca a. 1.os núc 1 eós de pob 1 ación que han si do dotados . de 

tierras, bosques Y. aguas a través. de los procedimientos señl!. 

lados<en .1 a ley. 

~o de población 

»La base del sistema ejiclal la co.nstitúye. el conjun

.fo de personas o núcleÓ de población ~ol i.;itante ~e ti~rr~s. 
. - . '. . . . ·,. .. ··.' 

El nú~leo de población debe contar con 20 miembros como'. mfnj_ 

nío,.haberse integrado co~ seis meses de anterioridad a la f!1_ .· 

clia. de. I~ ~ol icitud, ser mexicanos pcw nacimiento; t~abaJar 

·p~rsonalmente la tierra como ocupación habitual, no 

nombre propio tieri:as:·en exteps.i6.n igual' o mayor 
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establecido para la dotaci6n unitaria, no poseer un capital 

individuai en la industria o en el comercio mayor de diez 

mil pesos o un capital agrícola mayor de veinte mil, y no h~ 

ber sido condenado por semb.rar, cultivar o cosechar marigua

na, amapola o cualquier otro estupefaciente. 

Unidad de dotaci6n 

Las tierras para el ejido se toman de las fincas C!:!. 

yos 1 i nderos sean tocados por un radio de siete k i 16metros a 

!'Brt ir de 1 1 ugar más densamente pob 1 ado de 1 núc 1 eo so 1 i cita!! 

te, ya sea para dotaci.6n ejidal, af!lpliaci6n o creaci6n de 

·.nuevos centros de pobl a.e i6n; pero no pueden: ser afectadas 

las propi~dades privadas, ni se pueden colonizar. 

La extens i 6n de tierras para 1 a unidad de dotac i 6n. 
,· 

ha variado mucho desde e 1 inicio de 1 os gobiernos posrevo 1 u-

c i.onar i os; en un .principio, se fijaron extensiones de 3 y 5 

hectáreas; más tarde de 10, ·poster.iorme11te de 20 y actualme!!. 

te. la unidad mfnima de dotaci6n.es de: lo hectáreas· en terre,.

nos de riego_ ci humedad y .de 20 líectár'e~~ en terrenos de tem

pora 1. 

Si nosotros 1 ográsemos u ria fotogre.fi·á de 1 a Repúbl i 
ca en su extensión territorial y obser:váramos la distribu 

ci6n a~t~al de la superficie cultivable, n~s. e~contrar'Íánios 
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con numerosas irregularidades en cuanto al tamaño de los eji 

dós; unos de tres, otros de cinco, otros de ocQo, otros de -

diez, otros de 20 hectáreas que coexisten con propiedades -

privadas de 100, 150, 200, y en algunos casos más de 500 hes_ 

tdruas por acaparamientos familiares simulados; si unimos a 

esto el aumento demográfico del sector rural, s61o mediante 

una redistribución radical de la tierra sobre bases de abso

luta equidad, se lograria satisfacer la demanda de tierras -

de ·dos de 1 os tres mi 11 ones de campes i neis que hoy se encuen

tran sin tierras. 

Bienes inafectables. 

Son ·inafectables por concepto de dotaci6n, amplia " 

·ci6n o creación de nuevos centros· de población,hasta 100 hes_ 

táreas dé riego, 150 hectáreas si se cultiva en el las <ligo -

.d6rj, 300 cuando se cultive.n productos tropicales, o las hec,. 

tá,reas: que correspondan a 1 a p_equeña propiedad ganadera i na

fectable; 

S'ón i nafectab 1 es por concepto de rest i tuc.i ón de b i !!.. 

nes comuna 1 es hasta 50 hectáreas de ti er~as de "1 abar. 

~os' recursos de 1 ejido 

:Tipos de tie~ra. las tierras conque puede.contar 

s9n c!e _divers_o tipo: tierrasde ríego;o sean las 
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que en virtud de obras a:rtificiales disponen de aguas sufi -

cientes para sostener los cultivos con independencia de la -

! luvia; las tierras de humedad que por condic.iones del sub -

su.el o y 'del medio .ambiente disponen de humedad suficiente p~ 

ra el desarrollo de los cultivos con independencia del riego 

y de la.( luvia; y las tierras de temporal que únicamente 

cuentan con el agua de .lluvia para mBntener sus cultivos. 

lás d()taciones ejidales aparte de las tierras cultl 

\iab 1 es que son 1 a~ que econ6m i ca y agr feo 1 aniente son suscep,;; 

tÍbles de ·cultivo mediante inversiones de. capital y trabajo, 

·.comprenden también las dotaciones de aguá, los terrenos de -

. agostadero o monte q~e se púe den. ut i 1 izar para criar ! as ca-

beza.s. de ganado· que el ejido tenga o posea,· la ~uperficie n.!l_ 

cesaría para la zona de urba.nizaci6n donde cada ejidatarió 

tiene derecho. a poseer un solar, la parcela ejidal escolar·

que ·debe .servir para la investigaci6n ¡enseñanza y práctica 

agrfoola de"ª escuelarura.1 a la que pertenezcan¡ y.fina.l ._ 

mente' la unidad agrícola industriai p~ra la mujer
0

que'se'fi~· 
.' ·;., . . .. · 

Ja para crear.una sranja aaropécuar.-ia y de industrias rura~-

ies explotadas colectivamente por las mujeres .deJ núcleo 
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2.4.1 la ~rganizaci6n ejidal •. 

El ejido corno ihstituci6n comprende además de la e!i 

tensi6n territorial, la comunidad de ejidatarios que se en' -

cuentra organizada de acuerdo ~ lo que establece la ley, en 

tres ba'se;;': la Asamblea General de Ejidatarios, el Comisari.!! 

do Ej ida 1 y .e 1 Co.m i té de Vi g i 1 anc i a. 

la Asamblea General 

Este organismo está c;onst i tui do por todos 1 os ej id,!!: 

tarios que no hayan sido privados cié sus derechos; te6rica -

mente debía funcionar como la base de la democrac.ia ejidal -

pero en la práctica se ha comprobado que no desempeña suco

metido s~tisfactoriamente. Sus reuniones se llevan a éabo -

cada ri1es y 1 as. dec is iones se tom_an por mayor.fa de votos, de 

1 a~ Al3¡¡mb 1 ea que.dan exc 1 u idos 1 os miembros de· .1 a comúhi dad 

que no . son ej i datarios. Pocos ej idos adoptan so 1 uc iones prái;:. < · 
.~ - ' . ' ' -

th::ás para l,os problemas de tenencia de la .tierra como: P.uede · 

se~ el hecho dé· comprar algunas porciones ele .terreno a los -

·. rras. a los hijos de. los ejidatarios que están. en ·situac.i6n -

de c~liivar la tierra. 

Comisa~iado EJidal. 
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blea General por mayoría de votos, duran tres años en el ca~ 

go y pueden ser reelectos. El Comisariado Ejidal tiene la -

función gubernamental en el ejido, es el representante del -

núc ·1 eo de pob 1 ación ante 1 as autoridades administrativas y. -

júdiciales y está en posibi 1 idad de controlar el poder poi í

tico y econ6mico de la localidad. 

Ser c·omisariado implica maneJar recursos económicos 

rea·I i.z.ar trámites y gestiones, llevar una voluminosa cor•ree

pondericia y efectuar viajes a municipios, capitales y al Di~ 

trito Federal. 

Ser miembro del Comisariado permite 'real izar un e

fectivo 1 iderazgo que beneficie a la comunidad, pero también 

puede·sagnificar la vfa para el enriqUecimiento pe.rsonál o -

para ejercer control y dominio sobre los campesinos. El pues 

to.·de Presidente, el de .Secretario y el de Tesorero que in-
. . 

teéran al Comisariado no sol) é>emunerados, lo cual orig,ina la 

falta de interés .que mues.tran los ejidatarios por ocuparlos . 

.. Y ta.mbién'eL-'beneficio personál que persiguen quienes·los 

ocupan. Es pee í f.i camente e 1 cargo de ·Presidente de 1 Com i sari 2. 

dopuede dar lugar a ~i.iª forma· de caciquismo en virtud de te'

ner lá re~ponsabi lidad de supervisar los parcelamientos eco_; 

nóm i c~s y. así gnar par~e 1 as, 1 o cua 1 provoca. que. se conv lerta .. 

en un. instrumento pára .beneficiar: a fami 1 iares y amigos. 
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En cuanto a la función poi itica que tiene el Comis,!! 

riado, ésta reviste gran importancia puesto que es la báse ~ 

·de ·la estructura poi itica piramidal de México. 

Los ejidos a través de los Comisariados Ejiclales e§_ 

'tán. int.egrados en Comités campesinos regionales que pertene

cen a .una, 1 iga estatal de comunidades agrarias y sindicatos 

c'ampesinos, afi 1 iados á la Confederación Nacional Campesina 

uno· de los tres pi lares del Partido Revolucionario lnstitu .

cional; a t_ravés de los Comisariados se puede' ejercer pre 

s.i ón para contro 1 ar a 1 os ej i datarios, porque además, 1 os 

mi.einbros del Comisariado pueden ser removidos por desobede -

éer' las. disposiciones que dicten la SAG y el DAAC, estable -

e i éndose de esa manera 1 a dependenc i. a de 1 os Comisaria dos 

,hacia las autoridades gubernamentales. 

En ocasiones e 1 Comisar i.ado se identifica en 1 a pe.!: 
sona de. uno so 1 o, de sus miembros: e .1 presidente por ejenipl o, 

eri' ~tr·a:s, los intereses P:rivados 'de .la:s inStítuc.iones que ·-

,op~r~n con .el ejido, ·se superponen a losi inte·reses. de la coi

·rii(midad qué ,son. l()s que originariamente deberian defender .,. 

'los'mlenibros del Comisariado; sin embargo er:i la práctica"es 

diflc i 1 des 1 i gar 1 os efectos negativos dé esta concéntrac;i.ón 

en.el •proceso detoma dedecisionesal interior' del ejido;,-' 

. p~l'qu~ iíste requiere Pªf".ª su f~nóion~mientóde ~naseri.e de 
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elementos que obtiene a través de un elevado interés, 1 láme

s·e sujeci6n a plil iticas no legales o 1 lámese deseo de lucro. 

El Consejo de Vigilancia 

El Consejo de Vigilancia compuesto por tres miem 

bros y elegido por la minoría de votantes en la Asamblea Ge

;neral, se encarga te6ricamente de vigilar los actos del Comj_ 

sa_riado Ejid_al, pero en la realidad el Consejo de Vigilancia 

tiene poca· autor.idad en el ejido, la ,cual está concentrada -

en manos de los. Comisariados Ejidales. 

2.4.2 La estructura interna 

¿De qué· manera opera la pr.oducción' d_e un ejido y. c6-

mo se diferencían los miembros de los diferentes ejidos en

el sector agríco_la? 

Curiosamente contra lo que pudi~ra pensarse; hay c~:_ 

sos en los que el ejidatario logra ainpl iar. sus actividades.Y 

~obresal ir de la. situación en que se encuentran i-rlmérsos I.a 

may~r. parte- de los campesinos. La· c.lase campesina también -' .. 
. ' 

se encuentra estratificada y polarizada, en ella encontramos 

eji~ata~ios "ricos", ej idatario~ ~'medianos" .,. ej idatarios 
. ' 
''!po"bl"es_'.': qu_e' .. en-: su i nter'rc.!ac i Ón collfor_man· nuevas si tuac i o -

n~s de dependencia ·o 1 i derazgo ~ 
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Los ejidatarios "ricos" no se definen asten fun 

ción de la cantidad de tierra que poseen, sino en relación -

con otras actividades econ6micas que realizan al margen de -

la explotaci6n agrícola, pero que frecuentemente son la fueu 

te·principal de sus ingresos; entre esas actividades tenemos 

la del comercio. 

El comercio se practica primero en pequeña escala a 

través de tendajones, de esos pequeños comerciantes, sobres~ 

1 en uno o dos que se dedican .a vender productos de origen iu 

dustrial y. a comprar y. revender semillas; acumulan ~apital, 

adquieren un cami6n que les reduce costos de transporte, con 

eÍ capital adquirido se pueden permitir habilitar a álgunos 

ej i datarios para 1 a cosecha y siembra de sus cu 1 ti vos a. tra

vés de préstamos di rectos a 1 productor o de 1 a compra ·de co

sechas en pie; con lo cual obtienen una doble ganancia. Po~ 

te¡:._iormente adquieren maquinaria qu'e alqui Jan a otros. agri -

cultores, instalan un molino de .. nixtamal, plantas generado -

ras "de luz, .·sinfonolas, proyectores de cine, etc., qÚe les.;, 

generan un flujo constante de ingresos. La posici6n del ca-

. c i que as t .formado es 1 a de un 'monopo 1 i sta, mi ent;;· as que , I a 
relaci6n· de. dominio y dependencia orig.inal se tr.ansforma en 

una re.laci6n de explotaci6n en. la que se agú<liza.miis la di

ferencia de clases entre la masa y las persona~ privilegia,

da_s; aunque e 1 campo de acc iÓn de estos ej i datarios es ·redu

c i~lo'considerando el ámbito nacional, puedén 1 legar a formar 
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parte de la nueva burguesía rural que tiene todas las carac

terlsticas de las clases dominantes. 

La situación antes descrita, dada entre cjidatarios 

ocurre en contadas ocasiones y en regiones que reúnen carac

teríst.icas de mayor viabi 1 idad. la gran mayoría ele los eji

dataríós son agricultores de subsistencia. 

La mayoría de los ejidos en el país tienen una ex -

tensión menor a la fijada como mínimo legal por haber sido -

dotados antes. de 1946, fecha ,1n 1 a que se modificó 1 a super

ficie de la unidad de dotación·. El 85% de todos los ejidat~ 

rios del país poseen menos de 10 hectáreas dP labor mientras 

·que e 1. 44% ·cuenta con menos de cuatro hectáreas; estudios e 

investigaciones diversos han puesto en evidencia los proble

mas a los que se enfrentan los campesinos que practican una 

agricu.ltura· subsistencia(. En San luis Potosí los ejidata -

·r i os trabajan de 3.1 a 77 dí as al año en su parce 1 a, en Mi 

choacán se trabajan 167, en Jalisco 111. El ciclo.de cúlti.

vo·no permite ocÚparse productivamet..'i".fl.\ifn la parcela .todos-: 

1 os dí as de 1 año y se presenta e 1 ·ocio forzado por 1 o que e 1 

éjidatario tiene ·que buscar el ingreso complementario para -

subsistir dedicándose ya sea al comercio, a las artesanías o 

al trabajo fabri 1 como obreros no. cal íficados, ocupac.íón que 

depende de las características principal e~ de la región o 

.l?ien, emigrar. hacia'otras zonas de agricultura comerc.ial co-
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mo La Laguna, el Bajío o los distritos de riego. 

Para los ejidatarios en general las propiedades prl 

vadas, a pesar de ser una 1 imitación para la ampliación de -

su .un.i dad de dotación, puesto que poseen más tierras que e 1 

ejido, no constituyen un factor negativo sino por el contra

rio representan una ayuda como fuentes de trabajo. 

2.4.3 El ejido colectivo 

E 1 antecedente h i.stór i co de 1 ejido co 1 ect i vo probá-' 

b l <:n1.,'nti. parte de 1 a observación de 1 trabajo comuna 1 de 1 as 

~oinunid~des indígenas, bajo bases de igualdad y conc;enso. 

La primera base legal para la explotación de los 

eJidosen forma colectiva fue emitida en 1922 por la Comí 

~ió~ Nacional Agrariá en su Circular 51; sin embargo, casi -

to.dos 1 ós ejidos adoptarán 1 a forma i nd i v i.dua 1 de exp 1 otac i ón 

·hasta e.1 período pre,; i denc i a 1 de 1 genera 1 Lá.zaro Cárdenas 

''·quién impulsó definitivamente la.organización .del ejido.e~ 

•lectiv~ dui:-arite los .años .1936-1939; losej idos colectivos 

creados ·entone.e,;;' y (JUe funcionan actualinente, tie~en su a 

s.i ento e.n regiones de agr icu 1 tura come re i a 1 con ti erras i rr l 

gádas donde se ~ea 1 izaron expropiaciones de terre~os perten!t 

.·e: ierite.s a·.ernpre~as agrí co 1 as nac i ona 1 es y extranjeras. 
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Los ejidos colectivos se 'encuentran principalmente 

en: El Valle del Yaqui, Sonora; La Comarca Lagunera, Coahui

la~Durango; La Tierra Caliente, Michoacán; Los Mochis, Sina

loa; Cananea, Sonora y Yucatán. 

Al principio de la explotación colectiva de los ejl 

dos estos funcionaban en estrecha relación con el Banco Na -

cional de Crédito Ejidal, a través de 1.a constitución de so-

ciedades locales de crédito colectivo ejidal, La asamblea· 

·general de los miembros de la socieded de crédito colecti.vo 

teníe como ·función revisar y deter.:.iinar sobre todas las sol i 

citudes de crédito, planes de operaciones y proyectos presen 

tados. por e 1 cuerpo ejecutivo de 1 a sociedad cuyo represen·:

tante 1 leva el nombre de Socio Delegado quien tenía a su car: 

,go la ·administración efectiva de· la sociedad, en estrecha r!!_ 

lación con los empleados bancarios quienes ~sumían la direc

ción técnica de las operaciones, mientras que el tra!Jajo a -

gr:' ico 1 a en sí se encontraba a cargo de .. un jefe de trabajo• 

. El jefe .de trabajo señalaba Iris labores qL1e debían. 

re~I izarse por cada grupo de diez ejid~tarios, dirigid~s por 

un "capitán"' así. como. 11 eva'. e 1 registro de 1 os soóicis, d ii 

tr· ibuir el equipo, la maquinaria;. los .an.imales de trabajo y 
. . 

el agua,·.¡ al terminar la se.!llana real izar el cómput.o de los 

días trabajados por los agricultó"'.es para fijar .de acuerdo -
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éon el Banco los anticipos a los que tenfan derecho los eji

datarios; en tales condiciones el' Banco adquiri6 un control 

efectivo sobre .el manejo econ6mico de la sociedad del ejido 

colectivo; ese control podla h~ber descendido si los miem 

brds del ejido se hubieran independizado administrativamente 

para lograr su autonom!a; pero la ausencia de una formaci6n 

'cooperativista disminuy6 la participaci6n activa del campesi. 

no en la toma de decisiones para el manejo de la sociedad. 

be· esa manera el ejido colectivo se vi6 obstaculizado en su 

·expansi6n. La organizac.i6n jnterna, la.corrupci6n y la sub

o~upación han. obstacul.izado la formaci6n de estas formas de 

~'rganizaci6n dé la explotaci6n agr!cola. 

El fundamento de los ejidos colectivos estriba en -

considerar que ante una asociación de agricultores que indi

vidualmente cuentan con .tierras, algunos impl.i!mentos, técni-
. ' - . . 
ca· personal, acaso dinero, es posible salvar las defici.en 

cias indiv.iduales en beneficio de la colectividad; conseguir . - . -

. crédito p~ra una sociedad de ag~icu ltoresmejor apoyadá; in:: . 

, tr~ducir maquinaria que pueda ser aprove~hada,plén~me~te, 
'¡}resjonar pa11a .la fijac.i6n de precios·o·l·a comprad~ s~m'il.la 

además de proporcionar mayores beneficios a ,la comúnidad de 

· ~ji datarios en 1 a prestación de servicios, construcción 'dé> 

casas, compra de terrenos y animales y la explotaci6ri' más .r~· 

·ción'al de ·los recursos. 
. - · .. 

. . : . 

Híst6ri2am~11t~ el ejido cólectivo stifri6 un viráje a• 
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part i.r de 1940, con e 1 camb·í o de gobierno; e 1 Banco entonces 

dejó la funci6n de organizaci6n de los ejidos económica y 

producti .. .-amente y se dedic6 exclusivamente al control y vigj_ 

1.ancia del crédito que otorgaba, en tanto que la sociedad 12. 

cal se ocup6 de la adniinistraci6n del ejido. De esa manera

la unidad productiva cortó su evolución anterior; el Banco -

se abstuvo de intervenir en los asuntos internos del ejido -

pero acentu6 sus funciones comerciales penetrando de manera 

di.ferente, invadiendo)' controlando la economia ejidal; mie[!. 

tras <íue 1 as soc i edádes .1oca1 es aún no estaban preparadas P.!!. 

.ra valerse ~or si ·mismas y actuar eficientemerite en!~ admi

nistrac.i6n interna y externa de los recursos del eJ1do y de 

la orgariizaci6n del trabajo. 

A partir de 1948 se operaron presiones en favor de 

~u~a "individual izaci6n de la agricult~ra" para parcelar to -

.dos'. 1 os ejidos co 1 ect i vos 1 desintegrándose pau 1ati11amente 1 a 

f<;>rmai:i6n de este sistema de organización del trabajo ag,;ico 

la; ei«::eptuándose de esta i!eridehciá los ejidos colcc:ti:vos de 

l'a región noreste dú país así como algunos eJi.dos C:olecti -

~()s ganaderos formados en 1950. 

La tendencia. actual ·es la de volver. a 1.a colectiviz.!!. 

del campo porque las presiones demográficas sobre la.· 

las dificultades para la operación económica del _ejj_ 

la atoini:zaci6n.que están sufriendo'· las 
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pone en peligro la integraci6n de la producci6n agrícola pa

ra satisfacer ·I a dem.anda interna y externa de productos bíís i 

· cos; las disyuntivas que se presentan actualmente trascien !

den el ámbito interno nacional, los problemas son mundiaJ;es 

Y.··sin embargo es dentro de cada país desde donde se tienen -

que tomar las .decisiones respecto a la forma de como explotar 0 

mejor los recursos con que cuenta, como salvar sus deficien

cias· internas y como proyectar su desarrollo dentro de,I mar,; 

co-mundial. 

El ejido turístico. 

Como una medida para diversificar ·ras actividades -

del ejido en nuestro país se foment6 la formaci6n de ejidos-' 

turísticos que ten_ían como ventajas la. de un alta: poder de -

recuperaci6n y el interés más creciente· cada vez por ese fe:-

. finales de Í9io con el nombre de Fideicomiso Bahía, de Bande-
'-.·::_·.' . 
ras .en.Nayarit. que comprendí<! varios ejidas dei ·municipio;;. 

• 1 • • • • 

de Conipostela, así como el ejido· de Puerto Va!larta en Jalia 
. - .·: : 
.co.· · 

La final.idéd o el objetivo:era !ocal.izar polos.de -

.d.esarrol lo tur!sti,co t'egional que at~ajeran ·c.orrien{es ere -

vi s).tántes · n~c i ona les y extranjeros· además. de pr2 
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mover actividades de tipo ag.ropecuario, artesanal o indus 

trial dentro de la zona cuyo mercado estaría asegurado por -

la expansi6n tur!stica. Pero el decreto que constituía al -

Fideicomiso especificaba que las hectáreas de .tierra uti 1 iz~ 

das serían expropiadas y que los ejidatarios recibirlan una 

indemnización por sus posesiones, evidentemente se desconfía 

de la capacidad del campesino para organizar, administrar y 

proy~ctar una empresa ejidal, por el lo se le 1 ibera de la 

"responsabil idacl" d.e hacerlo autorizándolo a vender su tie -

rra para que sean. J'os particuh1res nacionales o ·extranjeros 

·:los·que decidan que finalidades hay que perseguir con las 

inversiones que se hagan en la zona. En este caso existe 

una marcada. tendencia hacia proteger a la empresa privada y 

a las grandes organizaciones transn.acionales como la Westepn 

lnternai:ional Hotels, división de la Western Airl ines que a.f! 

ministra<el hotel Camino Real de Puerto Val larta o la Bran -

iff y la American Airl ines que operan el. Presidente y el Co!!_ 

desa de Acapulco • 

. S!" ha dicho que el ejido tur!stico condiciona al' 

campesino· a camb.iar sU tierra por un empleo, que aumenta su 

nivel de ingresos,' que disminuye el índice de desocupaci·ón -

regional. peró que la mayor part'e de la r.ique:ia .tUrística ge,. 

:nerada por su trabajo, emigra al exterior en forma de inter~ 

reses, di vi de,ndos, rega 1 tas. y frmqu i c i as. 
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las contradicciones creadas por la adopci6n de for~· 

mas diferentes de explotaci6n de los recursos se evidencian 

en e 1 Estado de Guerrero donde a 1 1 ado de e 1 hote 1 Las Br. i -

sas ubicado en el ejido de Cumbres de Llano que ha multipl i~ 

cado las fuentes de trabajo,subsisten las malas vías de com!!_ 

nicacÍ6n, .las pésimas condiciones de salubridad, además de -

escase.z de instituciones educativas y de distritos de riego,. 

Sin embargo, 1.os i:>rogramas de impulso al turismo se 

planeán ei;i·regiones promete·doras como las de la península de 

Baja California, Ccrncún y Zihuatanejo, San Bias, Mísmaloya,

T~matlán, Playa Azul, Puerto Angel, Cuapanuaya, Tequesquiten. 

go, Tehui.xtla y Cozumel, donde se necesitará saber cuales SJ!. 

ran· los intereses que prevalezcan para la integración del 

ejido que indudablemente tiene que enfrentarse a, una serie~ 

de· factores poi íticos, ideológicos y de presión extránjera,. 

:.que juegan un pape 1 ·importante en. 1 a e 1aboraci6n y desarrc;'' .. 

1 l'o d~···¡;rC>yectos· de inversión cuantiosos.· 
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2.4.4 Los problemas del ejido 

Se ha discutido mucho sobre la eficiencia económica 

de las diversas formas de tenecia de la tierra, yn sean pro

piedad privada, sistema ejidal o propiedad comunal, haciendo 

hincapié frecuentemente en la alta "productividad" que lo 

·gran los predios mnyores y el bajo rendimiento de los mini -

fund i os¡ sin embargo, e·sas apreciaciones no tomnn en cuenta 

la relación que existe entre los insumos uti 1 izados y la 

producción obtenida, relación que determina objetivnmente la· 

productividad de la explotación. Mientras los predios mayo

re.s ·disponen de dii:ero suficiente, agua en abu.ndancia, tecri.2_· 

logía y organización; los minifundios local izados principal

mente en zonas tempera 1 eras, 1·eg iones montañosas o áreas se

mídesért icas, carecen de todas las ventajas de que gozan 

. ~quel las propiedades; siendo los minifundios .de una exten 

· .sión tan 1 imitada ¿cómo van a introducir maquinaria? ¿quién 

va ¡¡ proporcionarles dinero o crédito para hacer mejoras al. 

terreno? ¿cómo evitar la inter•venci6n de los es~eculádores y 

a~aparadores quienes en última instancia alivian la si°tua 

e i ón de 1 campesino en forma rflpi da y sin trárn.ites engorrosos· 

cómprándo 1 e su cosecha por ade. I anta do pero p~gand;o ~n efectl. 

vo? 

Además no todos los ejidos .tienen. la misma exten 

si6n de ·tierras ni cuentan· co~ el mismo .tipo de el ima, .suelo 

y cantidad de aguailos diforentes recursosnaturáles .de las 

• ¡.¡~iÓnes · geográfiéas.•.del pafa,. la dens íd~d demográfica dé c.2_ 
•• •• _, - ,, •••• ' .• •• ' ._. 1• .. • 
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.da zona y e. 1 proceso mismo de dotación han marcado 1 as di fe

renc i as entre un eJido y otro. 

Según la Ley Federal de Reforma Agraria, la unidad 

mfriima de dotación es de 10 hectáreas de riego o humedad o 

de· ·20 hectáreas de tempora 1, extensiones que ya se habían s~ 

ña1·.ado. en el Codígo Agrario de 1946, año en el que se empe:z:6 

a dotar.a los ejidos con tal criterio; sin embargo, los eji~ 

do_s que habían sido dotado~ .con anteriof".idad.a la modifica -

ci6.n legal de 1946; conservaron sus. extensiones ejidafes mi-
' 

riifundistas,y aun no todas l_as nuevas dota~ionesejidafes c2 

rrespondieron a las extens.iones fijadas, en much_os casos los 

ejidos se constituían con ,una cantidád menor de tierl'as, co!}_ · 

secuentemente, la gran mayoria de fos·ejidos actuales están 

·ín.tegrados·con una superficie de lábor meno!' a la que esta -

bl•ce la legislaci6n ág~aria • 

.. La ley señala tambiliri que los derechos individua.tés . 

. ~el ejidatario .sobre. la unidad de dotáci.6n de I<> par6ela asÍ 

c~mo. sobre 1 os bienes· clél eJ.i do, n<i co~st i tuyen una pro pi e 

.. dad·pri,vadar las.tierr~s ·no pueden ser objeto de icontratos -

. ·:,ie,ap~rhería, arrendamiento o lo.sque impliquen la.explota·-

c i 6n i nd j r•ecta o e 1 emp 1 eo de 1 trabajo ~sal ar j ado; además ' de 

q~e són. inembargables; .inal i_enables e ingravables¡ así ~ues, 
él ~jidatario rio puede disponer abiertament~ de la parcela -

ej'idal', lo, cual hasusi;:itado ii1~umerables polémic~s, ·, .· 
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Ahora bien, las restricciones sefialadas en la ley -

para la disposici6n de la parcela ejidal tienen su explica -

ci6ri en el deseo por evitar de nueva cuenta el acaparamiento 

de la tierra en pocas manos y la reaparición del latifundio; 

pero en la práctica las disposiciones legales toman un matiz 

diferante y propio: como el ejido no puede ser objeto de en~ 

jenaciones, el ejidatario 3Upuestamente mantiene un senti 

nii~nto de inseguridad en la tenencia de su parcela, lo cual 

origina que no le preste la atención adecuada para introdu• -

cirle mejoras, por el lo se ha insistido en que la titulaci6n 

def i,n i ti va de 1 as parce 1 as es una tarea urgente de 1 a Refor

ma Agraria. 

los numerosos estudios real izados sobré los ejidos 

en' di ver,sas' partes de 1 país durante 1 os ú 1 ti nios años demues

tran que aquel las prácticas prohibidas por la ley. frecuente

ménte se presentan en la realidad campesina; se practican el 

arrendamient,o., ,la aparcería, la vénta, la entrega de parce -

las ~jidales q~e favorece.na los empresarios agrícolas priv!!; 

dos: o a algunos ejidatarios qu'e logran 'acaparar parcelas. Es 

un hec,ho evidente que el prop6sito de,1 sistema ejidal fue el 

de evitar la explotación de los campesinos menos favorecidos 

y aún hoy, ese sistema, pese a todas sus ,fallas no ,ha dejado 
, , 

:de ,:tener just i f i cae i ón porque 1 as condiciones act,ua 1 es que -
~. .. . 

prevalecen en la, agricultura mexicana aún coriservan sitl!,aci.2. 

nes, socio-económicas qué ,Pueden provocar condiciones opre,sÍ"-
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Una de las prácticas más extendidas en el medio eji 

dal es el. arrendamiento de parcelas; las investigaciones res 

1 izadas indican que este fen6meno se presenta fundamental me.!)_ 

te en las regiones de producci6n altamente comerciales y re!)_ 

tab'les donde es necesario tener elevadas disponibi 1 idades de 

efectivo o .faci 1 id~des de acceso a las fuentes de crédito, a 

fin de aprovechar el potencial de la tierra; requisitos que 

en la mayor!a de los casos el ejidatario no está en posibill 

dades de ctimplir. 

El arrendamiento de tierras ejidales no es más que

el resultado de la desigual distribuci6n de los recursos crit 

~iticios y tecnol6gicos en los ejidos del pal~; incidiendo -

además, factores de tipo polltico, organizativos, mal funci2 

namiento de la tenencia ejidaÍ, ausencia de una adecuada ba

se financiera para la producc;i6n, desorganización r!el traba"

·jo .al.' interior.del ejido, incluyendo la.s .diferencias indivL

:. duales. 

En las ·za.nas ·de agricultur.a comercial productiva,·

:a J.go.dón, 1 egumbre:>, früta.s, etc., se presenta .mucho 1 a pre· -

seÍicia·· de· ''.inversionist.as" agrfoolas que son atraídos· por 

las pos'ibi 1 idades .económicas de las tierras ejidáles; .tie'ne11 

capital' ·conodm ientos técnicos y contac:tos con. 1 os m~rcados 

nacionales e int,ernacional.es y para el.los resulta sencillo -

:. 2onvericer al ej idatario de, que el a~r~nd~mierito 
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ca.mi no pa·ra 1 os intereses de ambos. 

El arrendamiento como hemos visto solo se da en las 

zonas de agr.icultura ·comerc.ial porque en las regiones tempo

raleras donde la tierra es de mala calidad, no hay agua y no 

se pueden introducir ·mejoras y maquinaria, e 1 "empresario" 

agrícola no obtendrá ganancias eliminándolas así como polos 

.de inversi6n; en esas regiones hasta los mismos· campesinos 

·emigran en busca de mejores posibi 1 idades de vida. 

Los problemas del ejido parten principalmente de la 

organizaci6n polltica que tiene, de la disponibilidad de re

cursos con que cuenta y del desarrollo de sus· elementos int~ 

grantes. 

Por lo que· se reflere a la organizaci6n poi ítica,el 

ej.ic;Jo no ·Presenta el sentido "c¿rpor.~tivo" que preserita la -

comunidad; el. ejido e~ más bien úna asociaci6n de personas 

rel:acionadas por una forma .de. tenencia de la tT~r~a, los VÍJ:!. 

c~Úos:que:unen a los ejidatarios son .más bien formales.'y dé

bi l.ás• 

El ejidatario se. encuentra en la base de la estruci:

turá piramidal. qu~ sostien~ al g~bie~no y al partido oficia~ 
que los' otr,os sectores campesinos .P~.ra h~ 
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cer oír su voz a nivel nacional y para que las autoridades 

gubernamentales atiendan sus demandas; sin embargo, esta· po

s i b i 1 i dad de ve bloque a da por 1 a red de contro 1 que e 1 Esta

do ha tejido para evitar el desencadenamiento de la fuerza -

campesina; el ejidatario se integra as( en organismos polftl 

cos di rectamente contro 1 ados y auspic i. ados P,Or e 1 gobierno -

que subordinan polfticamente al sector ejidal. la Confedera

ci6n Nacional Campesina, la Unión General de Obreros y Camp2_ 

~ i nos ·.de México y 1 a Centra 1 Campesina 1 ndepend i ente son or

gan i zác iones que han perdido c·o~batividad y fuerza pará in -

fluir decisivamente en la toma ~e decisiones a nivel nacio -

na 1 para ·mejorar 1 as condiciones de vi da de 1 campesino mex i-, 

cano. 

Por lo que respecta a la disponibilidad .de recursos 

ya hemos visto que no todos los ejidos fueron dotados origi

nal.mente con el mismo tipo .. de recursos, ni la cal idád de las 

·tierras, ni .la abundancia de agua es la misma. Muchos· ~ji 

dos son· abandonados porqüe no propo.rc i onan un ingreso. sufí -

ciente para 1 a manutenc i 6n de 1 a fam i 1 i a campesina, otros, a~ 

pirantes .. a tierras los ocupan y se establece asf la rota 

ción de. campesinos en las parcelas ejidales pobres: dos o 

··fres ·años· de· duro trabajo y P.pco éxito dcc.iden la emigraci6.n.· 

y' si glle 1 a cadéna.. 

demogr6Fica e;, el ejiclo es uno de: los 
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prob 1 e mas agudos a· 1 os que se enfrenta 1 a organización ej i -

dal. El núcleo de población originalmente dotado se multi -

pi ica; los hijos y los nieto~ de los campesinos primeramente 

. dotados son los que ahora requieren tierras para el sosteni

miento de sus nuevas· familias. Como señala el CIOA: " .. si -

bien es cierto que existen casos en que los ejidatarios vie

jos y cansados traspasan su parcela a un hijo, no lo es me -

_nos que generalme~te la conservan.hasta la muerte. En cier

tas :Zonas prósperas pero de recursos· 1 i _mi tados, como en la -

Laguna, ·los hijos de los ejidatarios esperan pacientemente -

y·aún desean, como .se desprende de conversaciones informales 

con el los- la muerte del padre, para heredar el usufructo de 

la tierra. Mientras tanto, se emplean cuando pueden, como -· 

_jorna.leros efectivos pero sin sueldo, esperando durante años 

la defunción de su progenitor. Esta situación se mantiene -

.moralmei1te en la estructura autoritaria tradicional de la f.!!. 

mi 1 iá. campesina, Los .viejos ejidatarios, a su vez, descon -

flan. de sus hijos. y .ante e 1 temor "de quedarse desamparados -

si:.'·cé'.aen-sus derechos,· lllanti.enen hasta dond_e pueden el con -

.trol sobr{l.a. tierra y .la .fuerza de trabajo familiar. 

·Cuando las posibilidades de obtenertierras son nu

l:as>'Yl3~ ·áTterríat i vas· q~e se presentan a 1 ej i da_tar i o. son e 1 

. ¿am~·I:~;.:~ri la· ocÚpac i ón o 1 a em i grac i ón hac i á otros 1 Ugares i 
- !,··''.:,',""'· - : . ·. . 

a~f;J-0$.e}idlítarios en ocas.iories y los hijo~ .de eJidat~~ios 

c.~~-~ s(e~pr~, tr~bajan en ocupaciones no agrícol~s en las. 
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ciudades de la región, se ocupan en actividades textiles'º~ 

migran a la capital de la República en busca de mejores ºPº.!:. 

tunidades de empleo. 

Algunos efidos colectivos han podido aliviar en 

cierta medida la elevada tasa de desempleo que se presenta -

en el sector ejidal comprando tierras par.ticulares que han -

incorporado al patrimonio colectivo del ejido con el prop6sl 

to de proporcionar trabajo a los hijos de los ejidatarios; -

en otras· ocasiones los escasos recursos con que cuenta el 

ejido obliga a los niño~ a pedir 1 imosna en la ciudad más 

cercana para ayudar a la al imentaci6n de .la fami 1 ia; de he -

cho, el ejido está perdiendo una de sus características dem2. 

gráficas que consiste en actuar como fijador de lp pobíación 

campesina, evitando 1 !3 migración masiva· de 1 a pobl ac j ón ru -

·ral hacia ·1as áreas urbanas. 

Aspecto f i sea 1 

Las bases fiscales sobre las que se manejan los ejl 

dos del pafo, están contenidas'en el artículo 106.'de la Ley 

Federal ·de Reforma Agraria,·cuya lectura rios puede dar la. vi 

~¡ ó~ ·de 1 · sentido prot'ecc ion i sta q.ue se emp 1 ea para regl.! 1 ar "" 

la· administración fiscal del eji.do. 

La produce i 6n ej ida 1 no está su jet.a a ningún gravá~ 
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Cabe recordar que durante la etapa 1 ibera! y en vi~ 

tud de las disposiciones dictadas entonces, al integrarse la 

propiedad comunal al me,rcado -1 ibre de tierras, la segmenta -

éi6n de las tierras comunales form6 pequeñas propiedades, j~ 

rídicamente legale_s, a las que se _les concedieron títulos de 

propiedad. Esto explica en ci'erta manera el que la legisla

ción mexicana ampare dos formas de tenencia de la tier•ra co!!_ 

tradictorias entre sí: por una parte se reconoce el derecho 

;que tienen las comunidades de que se les restituyan sus tie

·rras, pero al mismo tiempo protege a la propiedad 'privada y 

convierte en inafectables 50 hectáreas para efectos de resti 

tuci6n, las cuales se originaron inicialmente por subdivisi_9. 

nes_ de la propiedad comunal. 

Lél legislación de 1917 tuvo más bien un caracter 

rest-itutorio .que distributivo y do:tatorio; t~mpoco se previ~ 

·ro~ ios factores de :dembgrafía, industrial izac_i6n y aumen_to 

de. los medios de oomunicaci6n. Los regímenes posteriores 

prevalecieron en la idea de_I gobierno pate-rnai'ista y protec-

. tbr inhibiendo la participaci6n activa de I<>~ sectores ''débj_' 

les'' en la poi ítica nacional. Los acaparadores de tierra 

han sido desde entonces t'os funcionarios y los po(it.icos que 

.en __ virtud· del _c,argo que ocupan convierten _su puesto en un m!!_ 

dio_ deenriqueciniiento personal. 
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men y solo paga un impuesto predial que no puede exceder del 

5% de la producci6n anual comercial izada. Esta medida es 

marcadamente proteccionista y aunque se justifica en los ca~ 

sos de ejido~on escasos recursos no ocurre lo mismo con 

aquellas unidades productivas que explotan la tierra sufi 

cientemente, lo que les permite la posibilidad de soportar -

la carga fiscal. 

El aparato recaudador de impuestos en la agricultu

ra no funciona adecuadamente. Los ejidos cuya producción es 

e~evada no pagan impuestos por concepto de utilidades obtenl 

das, 1 o cua 1 puede dar. 1 ugar a que e·I Estado en .. un mome~'.::o .., 

determinado revierta su protección hacia la empresa privada, 

la cual siendo mayormente gravable,ayuda a aliviar el finan-. . 
cramiento interno con el pago de impuestos; sin embargo, en 

las propiedades privada$ existe una tendencia generalizada -

hacia l 11 evasión de impuestos, 1 o cua 1 repercute neg¡¡t i vameJl 

te en los ingresos de los Estados para su política de gastos 

¡:iúbl i~os. 

La relación que existe entre I; producción vendida: 

tanto ·por 1 os ejidos como por 1 as propiedades priva das ·Y 1 as . 

.. . ~a·n i festac iones de 1 pago de i nipuestos es si gn i f i cat i va por -

Ja'baja aporta~ión que hacen al financiamiento de los gobier_ 

nos estatales, que en un. foturo pueden provocar divers()S e -·. 

fectos 'relaciona.dos_ con la'tenencia de la 'tierra, como -en el. 

caso 'de los arrendamientos de parcelas eJidales. 
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2.5 Las comunidades indígenas 

La estructura agraria de México abarca tres tipos -

de formas de tenencia de la tierra que coexisten originando 

diversos efectos en su modo de relación: al mismo tiempo que 

se· desarrolla la propiedad privada, existe el sistema ejidal 

y sobrevive la propiedad comunal. 

Entre 1 os pueb 1 os prehispánicos 1 a form.a caracterÍ§. 

tica de tenencia de la t_ierra fue la.de la propiedad comun-al 

que gararit izaba 1 a existencia de 1.a pob 1 ación a través de 1 -

trabajo .colectivo. 

Durante la Conquista y el Virreinato, la política·

espa.ñola. respecto a la propiedad de la tierra fu_e la de pro

teger. ál indígena a través de "resguardos" y "redueciones", 

tanto p·ara asegurarle un med.io de subsistencia como para 

controfarlo políticamente. La Corona española concedró tí

tulos de.propiedad a mu.chos pueblos.campesinos indígenas que 

posteriormente los perdieron por la vta del despojo o de ·la 

venta,. con excepción de algunas que 1 ogr<H'on r¡rnntenerse por 

estar situadas en 1.as z·onas más alejadas del país que rio 

constituían mayor atractivo para los acaparadores d.e tierras. 

La .. Ley de _Desamortización de 1856 y la Const.itución 

se propusieron fomentar .la propiedad· pri.v~da.de la -
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tierra, .disponiendo la 1 ibre circulación de la propiedad 

raíz; pero las comunidades resultaron afectadas por estas r~ 

.glamentaciones en virtud de que se las consideraba corpora -

cienes civiles, pesando sobre ellas la prohibición de adqui

rir bienes raíces·. De acuerdo a la ley, las tierras de la -

comunidad debían pasar a manos de.sus usufructuarios, inte ~ 

grando así la pequeña propiedad y desintegrando la personali 

dad jurídica de 1 a agrupación i ndí ge na y su c.apac i dad de or

ganización .sobre la producción y sus miembros. 

Durante el porfiriato, la política segu.ida para la 

.colonizac.ión y aprovechamiento de terrenos baldíos devino -

tambié.n en perjuicio oe la comunidad pues.en virtud de ella 

se .conso 1 i daron 1 os grandes 1 at i fund i os de 1 as compañías de§_ 

1 indadora~. Bajo el pretexto de la colon.ización se cre~•,cn 

nuevas grandes ha¡:iendas; la práctica de una agricultura· ex-.. 

. te ns iva. con e 1 cultivo de productos come.re i a 1 es 'como e 1 café. 

· .. contribuyó ·al proceso y. e 1 acaparam i cnto se produjo menos e!}. 

cub iértamente. 

En su aspectó agrar.io el movimiento armado .de ·1910 . . 
.fu~. una reacc i óri contra e.1 cada, ve:i: más cree i ente "de.~pojo --

por. part·e de hacendados y terratenientes: de' 1 as propiedades 

cÓmunales •. La .corriente. ideológica, de esta directriz I~ apó.t 

. taroh el zapatismo·y el .Plan. de Ayala que en el punto seis -

pide la ,dev.olucióri ª'-los pueblos .de 1.as tierras de. que fue'ron 

despoJados ~. 
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los miembros de 1 as <:omun i dades ·i.ndí ge nas en un gran 

porcentaje son mono 1 i ngües, 1 o cua 1 obstacu 1 iza en cierta m!l 

dida su incorporación a los sistemas económicos de los nú 

cleos regionales; forman unidades "corporativas" con senti·"

mientos de pertenenci°a a un grupo determinado y de rechazo a 

elementos y formas extrañas; su comportamiento social, impas 

tado por 400 años de subordinación y marginal ización, tiende 

a encerrarse en sí mismo. 

les caracter~st i cas más sobresa 1 i entes de 1 as comu

.n idades indígenas son: 

Un ·bajÓ nivel tecnológico en la explotación de 

la tierra. 

'La importancia de las rel~ciories de compadrazgo 

entre sus miembros. 

Un ciclo anual de fiestas CC\steada en forma ro

tativa por cada miembro. de la comunidad, y 

Una jerarquía política y religiosa propia :de c.!!_. 

da. co1nun'idad con una forma de gobierno autóct.o

.no,: no reconocida por las autor.idádes municipa-

les. 

. ·En un princ1p10 s.e consideró que .las comunidades . 

éJef!1pi i-fica'r.'ían idea lniente l.a ·forma de. trabajo colectivo que 
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se pensaba para la solución de los problemas .!el campo; sin 

embargo se ha observado que conforme avanza la economía co -

mercial y se general izan las actividades monetarias, el tra

baJo· colectivo de tipo tradicional tiende a perder importan-

ci_á. 

A las comunidades indígenas se las ha tratado de"i!!_ 

tegrar" al mundo de las relaciones sociales de la región en 

la que viv~n, f.orzándolas .a adoptar lo que- a juicio de los 

-"integra.dores dé la nacionalidad" es lo más c.onveniente para 

el. de.sarrollo del pals; se pretende quitarles la personal.i·

dad ancestral que por más de 1000 años han tenido, que adop~ 

.ten ·otro idioma·que vistan otros trajes, que aprendan a com

_._portarse· como sus congéneres, que respeten 1 as leyes de ese 

mundo y que olviden o sep~lten lo que han aprendido durante 

todo el tiempo_ de su existencia, ·su cu_ltura propia, sus for

nías· de relatión, su· forma de vida; eso se pr.etende hacer pa

ra . integrar 1 a nacional .i dad de todos 1 os hab i tantas. de 1 á R~ 

.~públ i ca~ o 1 vi dando que actúan coino otros conquistadores que 

tratarán de r~duc ir a cenizas 1 os temp 1 o's y derrumbarán ¡ d<i-

lós para integrar otra re 1 i g i ón, formas. nuevas: de d(lmi nac i6~ 
y ~xplotación. 
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3. Es innegable la importancia que el elemento hu

mano tiene en toda organización. El objetivo de este capít~ 

lo es presentar la composición que guarda la estructura de -

clases en el campo; sus bases, su forma de relación, su modo 

de. v.ida, su evolución y las perspectivas de su éxistencia. 

La población campesina ha sido dividida, quizás por 

un deseo e.><preso de controlarla, impidiendo su unión, en el_!! 

ses, de acuerdo a diversos criterios. Por ejemplo, atendie~ 

do al sistema de producción la clasificación abarca al cámp~ 

sino tradicional, al agricultor "moderno", al jornalero agrl 

cola; si nos referimos a las formas de tenencia de la tierra 

encont1•amos al latifundista, al pequeño propietario, al eji

datario, al niinífundista y al comunero. Estas clasificacio

nes no solo constituyen la adopción de un criterio para sub~ 

dividir un todo; sino que han constituido mundos aparte al -

reglamentar separadamente las formas d<; .producción y te.nen··

cia ·de. cada grupo. 

La legislación agraria mexicana ha tencfid~ una red· 

b~roc.rática alrededor de estas forma~ d.e relación que han 

o·rig'_inado conflictos y antagonismos .entre los miemb.ros del -

mismo ~ector campesino'. Por una parte se tiene ·~na agricult~ 

r.a :que produce excedentes, que es favorec i.da por casi todas 

1.as. ~bras de gran irrigacié>n del país y que, f.ína.li11ente, há 

sid!> protegida por lás disposiciones jurídicas.de lil legisl_!! 

ció~( por ótr.a parte tenemos una agr.icul.tura mi(lHundista, -
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subfamil iar, que produce a niveles subsistenciales y que ca

rece de los instrumentos administrativos y tecnológicos que 

la agricultura "productiva" tie.ne en abundancia. 

3. 1 La estructura de e 1 ases ·en e J campo 

La estructura de clases en la agricultura mexicana 

ha sido modificada profundamente a ralz de la Reforma Agra -

ria; el marco anterior, constituido por los grandes terrate

~ientes, los peones acasil lados, los jornaleros agrlcolas, -

los aparceros y los comuneros; se ha transformado en un mun

·do de re 1 ac iones que abarca a: 

3.1.1 Los grandes terratenientes 

Es verdad que la Reforma Agraria se propuso acabar 

con el latifundismo a través de la redistribuc.ión de la tie

rra; sine~ba1•90, la carenc.ia de mec.anismos legalé~.adecua -· 

dos ha propiciado la fo'rmación de latifundios simulados~ Sl 
na 1 º·ª··es . u no de 1 os estados en los que má~ 'se pres e rita este' 

·fenómeno; una investigación del CIDAseñaló que " .•. 85 lati

fundi.stas, entre ellos varios funcionarios y. pollticios; son 

·dueños de ·un tota 1 de 116 876 hectáreas de riego a través de 

1191 prestanombres; cada uno cuenta con 1 408 hectáreas de 

rieg·o. Ló .mismo ocurre en él Val le del Yaqui o .. en Chihuahua" 

Estos latifu,ndios se han originado in<;lepéndientemente de una 
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serie .de arti.ficios, en la ausencia de una legislación que· -

ímp·;da que la concentración fami 1 iar de tierras sea legal. 
i 

Otra forma de consolidación de grandes riquezas a -

costa del campesino, es el llamado "neolatifundismo económi

co" que se ha alimentado del alquiler de predios privados y 

ejidales cuyos poseedores por carecer de recursos y por es-

tar casi en imposibilidad de conseguir crédito oficial, se -

ven obligados a arrendar sus parcelas y .a convertirse en jor 

naleros de sus' propias tie.rras para beneficio de otros. 

El nuevo 'latifundio formado a través del arrenda 

miento de. tierras, pesé a disponer de una extensión mayor de 

terre.no que pudiese permitir. una mayor intervención de trab!!_ 

jo humano a través de una agricultura intensiva, ha signifi

cado un proceso diferente, pues Íos ingresos obten.idos de la 

producción no se reinvierten en la mejora de la parcela, si

po .;n la' adquisición de maquinaria que desplaza mano de obra 

.Y agudiza más el problema de la presión demográfica y e.1 de§. 

empleo rural • 

. Es necesario establecer un mecanismo capaz de -

combatir eJ acaparamiento .famil i~r de tierras~! misnio tiem-. . ' ., 

po .que.enfocar u~a polltica má's adecuada. de créóito oficial 

hacfá lo~<ejidatarios y minifundistas privados. 
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J.1.2 los medianos propietarios 

Este grupo t i_ene características pe cu 1 i ares tanto -

en sus orígenes como en su estado actual. Los legisladores 

ine·xicanos, a través de lc. Reforma Agraria pretendieron hacer 

del campo en México un núcleo constituido por unidades fami-

1 iares qüe pudiesen integrar la "burguesla rural" o la "cla

se media" agrícola; pero la Reforma Agraria ya no podrá cre

ar esta estructura, la mayol'Ía de la poblaci6n campesina es

tá constituida por propietarios minifundistas y agricultores 

sin tierra. 

El propietario de unidades familiares medianas tie

ne su origen en las expropiaciones agrarias o en la compra -

de terrenos ocut•rida al fraccionarse los latifundios, de don. 

de los administrádores y gerentes de las grandes. haciendas -

se convirtieron en propietarios medianos. 

Aunque los predios fami 1 iares y multifami 1 iares no 

. son ·más ~ficiente~ que los minifundistas o ej.idales, sus pro 

.pié.tarios suponen que de el los depende él progreso agrícola 

·_del.país, .su política se resume en el ideal del "auméhto <le 

.1.a productividad" . 

Las "tendénc i as probables para este· tipo de un i dacles 

agr1colas. pued~n ser: el fraccionamiento de los predios por. 
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presiones sucesoriales o la transformaci6n en grandes propi~ 

dades o neolatifundios alquilando tierras privadas o ejida-

les, comprando a nombre propio o de famii iares, o utilizando 

mecanismos de si mu laci6n. 

3.1.3 Los ejidatarios 

La const i tuc i 6n de 1 ejido ha si do. producto di recto 

de . .1 a Reforma Agraria y e 1 ej i datario es e 1 campe; i no que ha. 

sido. beneficiado directamente del reparto de tierras. 

Los ejidatarios crearon sus intereses en la Reforma 

Agraria~ la seguridad de la tenencia de la tierra,· la regul~ 

r i zac ::•Ón de 1 proceso de ti tu 1aci6n de 1 as parce 1 as y 1 a posl 

ble ampl iaci6n de las mismas, así. como los principios de ·or'-. 

ganizaci6n y adininistraci6n para el ejido han sido .fact.ores 

que' í mpl i can para e 1 ej i datario una protecci 6n y. una segur i

déld de.supervivencia; sus-problemas no se refieren principal

mente a tenencia de la. tierra sino a la escasez. de ·recursos'· 

y crédito adecuado. 

Recordemos que ':"I ej idatari.o vive en estrecha depe,!l 

denc.ia del ~parato gubernamental: ha recibido su tierra del 

. gobierno, se regula por el Departamento Agrario, ,l:e da .créd.i 
. ~ ' . 

to el Bapco deC.rédito EjÍdaly cualquier modificaci611,en.la 

. 1e~is1aci6n 'e aféct¡} profundamente. 

., 



- 95 -

Administrativamente, los ejidatarios se encuentran 

en una posición ambivalente: por una parte, siendo usufruc -

tuarios de una parcela pueden tomar decisiones propias sobre 

la economta de su producción; pero por otra, el Estado con -

su actitud paterna 1 i sta y centra 1 iza da obstacu 1 iza 1 a toma -

de decisiones de los núcleos ejidales que se ven inmersos en 

la marea burocrática. 

Las diferencias entre los miembros de la clase· eji

dal se refieren a la calidad y extensión de las tierras de -

labor en los diferentes •Jidos, al tipo de ~gricµltura apl i

cada, ya sea comercial o de subsistencia, y a las caracterí~ 

ticas de la economía regional. 

Los ejidatarios constih1yen un núcleo que en la es;.· 

tructura de clases en el campo no tiende d desaparecer sino 

más bien a absorber a las demás clases; aunque también se·-

preseritan prob 1 e mas· como e 1 de 1 a presión demográfica. a 1 in

ter io~ cle.1 ejido que pueden llegar a provocar situaciones de 

mayor desajuste. 

3.1.4· los minifundistas privados 

Los minifundistas privados se encuentran:enel sec-· · 

for agrfoola que· ha sidc; el producto más bien aleatoric; d~:·· 
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En un gran porcentaje el minifundio privado se ori

g·i·n6 en el fraccionamiento de las haciendas t~adicionales h~ 

e i a 1 a década de 1 os veintes, ante 1 a amenaza de afectac•i ón 

señalada por la Reforma Agraria. El latifundista o hacenda

do e"mpe.zó a vender pare iones de tierra entre sus peones, 

arrendatarios, aparceros, etc., quebrantando asl la anterior 

estructura hacendar.i a; para e 1 campesino que nunca antes ha

bi a. imaginado que la hacienda podrla llegar a permitirle el 

acceso a la propiedad de la. tierra, el fr~ccionamiento del -

1 ati fund'i o 1 e proporcionó ra pos i b i 1 i dad de adquirir u"na ex-

. tensión que aunque mucho menor que. 1 a que podían adquirir 

los. capataces y administradores, al fin respaldada ·por un ti 

tulo de propiedad. ta pequeña propiedad mini fondista se creó 

asi antes que el ejido. 

' El mini fund i sta pr.i vado pract i éa una agr i cu 1 tura de 

subsistencia; pero la at.omizació~ .de la propiedad en virtud 

de la transm.isión hereditaria .ha acentuado el problema del "' 

mini.fund.io porque llega .un momento en que ·no. se ·¡:iuede absor.., 

be·r íntegramente 1 a mano de obra fam i 1 i ár presentándose e 1 -

· subempl eo y e 1 subconsumo que obl i gan a recurrir a act i.v ida

des._ co.mpl,ementarias como la pequeña artesanía, el pequ~ño .c2. 

m~rcio y el trabajo jornale1•0 para pbder• ·recuperar el .. nive.1 

d.;, subs.istencia. 

sils. pr•oblemas ·son agudos, carecen de·.una e)(tensi.ó.n 
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adecuada de tierras que les permita producir suficientemente 

se encuentran imposibilitados para introducir inn?vaciones -
' 

tecno~6gicas dentro de su predio, las condiciones del merca~ 

do son desfavorables y como señala un estudio "al produc.ir -

en pequeñas cantidades y tener 1 a necesidad de vender r,á!'i d,2. 

mente para poder satisfacer sus necesidades más, apremiantes, 

el minifundista es v;ctima de habilitadores, prestamist~s e 

intermediarios que le venden caro y le compran barato y que 

s.o ,.éncuentran en posición ·de poder contra 1 ar 1 a economía re-

' 9!ona1 . Mediante 1 a venta de sus productos, 1 a neces·i·dad de 

crédito y el trabajo asalariado complementario, los minifun

.di stas se enc~entran estrechamente vi ncu 1 ados a una burgue -

sia--r•u~-etl ·caJa v~;;: má3 ¡:cdCrá~.::, una c!ase afle rP.~i0n;il qu'; 

deriva su.poderío no t,anto .de la propiedad de la tierra co- ., 

mo de 1 contra 1 inonopo l í st ico sobre e 1 comercio" 

los minifundis,tas pr'ivados en cuanto clase no se en. 

;fr'entán a ,grupo alguno definido qué puedan identificar; es.

el. mismo sistema en el qu.e se ·desart'olla la agricultura de 

·nuestro país el que condena a los minifun.distas ·a su nivel -

·tnf'i.mo de subs.istencia, s.in pers~ectivas. de desaparecer. 

El mi ni fondista de las z'onas de ri~go, probablemen

te a travé.s cÍe 1 mejoramiento en las coridi~iones· .crediticias, 

extensionismo agrícola y asistencia técn.ica 'au~ados a la· 

úni6ri de mú~'· pequeñas parceia~ hasta crear.una cooperativa, 
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'podr!a salvar su dependencia con respecto a los intermedia -

riós; pero para la gran mayor!a de los minifundistas el pan~ 

rama es sumamente desolador; el que vive en las zonas tempo

raleras y practica la agricultura con los más rudimentarios 

e 1 enientos afronta una si tuacá>n sin remedio;, e 1 mi n,i fund i smo 

en esas zonas servirá para ~tar mano de obra al campo conde-, 

n.ando al campesi'no a vivir miserablemente, si'n medios alter

n~tivos de empleo ni en la agricultura ni fuera de ella, ca

da vez más niarglnado y, por su prúpia falta de cohesión,' sin 

'representar un pe 1 i gro para 1 a estab i 1 i dad de 1 a ,estructura 

po 1 Jt i:ca V•igente. 

3.1.5 El jornalero agrícola 

E 1 trabajp asa 1 ar i ado en e 1 campo' reúne a más de 1 

60% dé la población económicaménte activa de la agricultura. 

El jornalero sin tierra depende exclúsivamente,de 

'sú tr~bajo para podér comer y vivir,'"º se protege con- nin,

gli~ contrato escrito 9que fije S~S obligaciones y derecnÓs, -
' 

no ti.ine ni'n9iJ11a seguridad de encóntrar empleo durante todo 

'el ·añ~; tr~baja algúnos días.a la se,mané y dvra'hte.algunos-' 

mese's nad.a más y no puede tras 1 a.darse a 1 ugares a 1 ejadós ei1 .. 

busca de· t'rabajo ·por. sus escasos recursos ei:on6m i cos. 

M'i'1s de 1 76~~ de 1 as f ami 1 i as con jefes, jornale ros~ 
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tiene un ingreso promedio de 59 pesos mensuales per cápita.

En. ningún otr~ sector de la economía los obreros o jornale· -

~os reciben ingresos tan bajos .. Esta es la clase más desva-

1 ida de México: 

Si nos ponemos a reflexionar sobre la situaci6n de

.estas c 1 ases socia les, .. después de transcurridos más de 60 

años de iniciada la revoluci6n, éuando los anhelos eran. de -

justicia ·social y los a~aratos gubernamentales se proponian 

.acabar con la desigualdad económica, difici lmente nos pode -

mci.S exPI icar estas fórmas de dependencia. .que podríamos 1 Ja ··::l 

mar colo.niales, generadas en el sector agrícola. 

Los problemas del campo ya no se pueden soslayar.o 

hacer a un lado. La organizaci6n politica de los núcleos 

que integran .la estructura de clases en ese sectorpuedti•:sia 

ni.ficar pa.ra el sistema pol!tic.o imperante un grave riesg.o ·ª· 

:su estab i l .i dad;. sin .emb~rgo, e 1 aparato qué ostenta ''e 1 poder 
.,_ .· ·.•.' : 

y la 'propi'a evoluci6n de'. subdesarrollo indústrial del pai.s 

. ~:: .. ::j ~::á~: ::::d:: :: :t~:;~e:~:~:::J~ 0::~ i :~:n :o;: I :~:1: 
za, Ja: violencia,. la esperanza, (~ ofre _ _gj.fri,~ntos, las pr~m!!. · 
sas, .. 1 a cor.rupc i ón, 1 as deiudas y e r~d qui sm&; todo e 11 o.-~ 
.en u na :e.sp ira 1, en lin .remoH no que envue l 1te a 1 camp~s i no con 

meo.os posibilidades de.competencia y lo.regresa.a su c~nÚ1·;, 

>. c i0n· d~ i nferi ;;r! d~d 6011 respecto á otra c 1 ase, 
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ahora por la burguesia rural que en mucho se parece a los hj! 

cendados y latifundistas de los que funcionalemente aún no -

nos hemos desasido. 

De los jornaleros se ha dicho que su organización c

es difíci 1 debido a su "moví 1 idad y dispersión, a su bajo nj_ 

vel cultural y a la falta de una clara conciencia de clase -

entre el los" No podrán aspi.rar a recibir una porción de ti!!_ 

rra bajo el sistema de la Reforma Agraria; las posibilidades 

para que emigren· como braceros están vedadas, las ·oportunidj! 

des d_e emp 1 eo en 1 as ·ciudades son muy 1 imitadas debido a su 

·b.ajo nivel de preparAción y lo mismo ocurre en las empresas 

agrícolas que desplazan mano de obra por la mecanización que 

introducen a sus predios. 

3.2 Integración de la estructura de clases 

·De qué manera los grupos que acabamos de señalar se 

,", ,¡· nterre 1 ac i onan entré sí y cuá 1 es son 1 os efectos de esta i .!i 
terrelación. 

La població_n campesina también abaréa .. a fcis comune

. ros,' los 'aparceros, los medieros y los árrendatarios, pero -

-~n-tér~inos generales podemos considera~ que los jornaleros, 

los minifundistas. privados y la m~yor p~rte de l~s ejidata-

rios. constituyen ·las clases más desvalidas del' p<iís. La fal 
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ta de capacidad adquisitiva para introducir tccno 1 ogl a, 1 os 

niveles·subsistencialcs de su producción y la ausencia de m~ · 

canismos que permitan lograr condiciones equilibradas entre 

las distintas formas de tenencia de la tierra, provocan el -

·"minifundismo funcional" que existe en tanto no haya posibi-

1 idades de producir a n~veles competitivos ni generar ingre

sos. 

La Reforma Agraria independientemente de haber dis

tribuido la tierra, haber formado al ejido como sistema de -

tenencia de la tierra y haber producido la estratificación -

en el campo, ha originado una nueva clase social. que no ex -

plota directamente la tierra y por el lo no se encuentra con

sider~da en la clasificación anterior, pero que si se encue[ 

tra 1 igada a las actividades del campo; es una clase que se 

dedica a actividades del sector terciario: la burguesía ru -

ral. 

Para la burguesla rural es: más importante la formii

ciór1. de capitale.s que la propiedad de la tierra; los ingre :

·sos que obtiene de sus relaciones con las uni.dades d.;,:explo:

tación agrícolas, los convierte en fuentes de ahorro Y. capi

tal i:zaci6n que no reinvierte en el sector de donde los obtú

vo sino que l;os aplica a activid~des .más productivas, gene -
" . 

ralme11te i'ndustriales, en los centros urbános• Esta clase;.. 

se ¡;n·carga de. serví r de i ntermed i.ar i a entre · 1 os centros urb!!_ 
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nos y los pequeños núcleos de campesinos que producen con un 

mínimo de excedentes cuyo precio lo fija precisamente el in

termediario y no el agricult<·>r. 

los minifundistas privados y e.jidales se encuentran 

en franca oposición a la clase comercial agrícola que acapa~ 

ra y 1 imita el crecimiento y desarrollo de las unidades pe"-

queñas. 

Mientras tanto e 1 jorna i ero campesino está frente a 

dos pos 'j[, i 1 i d<>des: o trabaja en 1 as zonas de agr i cu 1 tura co

mercia I donde el trabajo jornaleri 1 y la mano de obra es ne

cesaria y donde se ha c'onc 1 u ido que 1 a formación de un pro 1 !;. 

tar i ado agri col a es inminente, o queda enmarcado dentro .. de -

la agricultura subsistencia! de las zonas agric.,Jas montaño

sas., .. temporaleras. o semidesérticas, donde .las condiciones de 

vi da :scrn bajas¡ 1 as oportunidades. de trabajo mí n.i mas,· .e 1 ni

ve'1 · de instrucción es casi nu 1 o y donde rio se puede desarro-. 

IJar .. el· proletariado agrícola y solo se. vislumbra el incre -

mento del "marginal ismo" del camposino. 

la clase .dominante de los hacendados porfiristas en 

1 a actua 1 i da.d ha si do substituida por 1 a e 1 ase de 1 a burgue

sía· rura 1 que fu~c i ona ~n i'as peq~eñas y media nas e i uciades ~ 

¡;.egi,a.nales, desde donde puede ejercer un contr•ol económicq, 

financie~o; ~olitico'y,social sobre las unidades integran,. 

tos de 1 a·~eg.ión. 
' . . . . 

Aqu ¡ se. cncuehtran ·I os representantes .de 
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toda esa maquinaria estatal y no estatal que de una u otra -

manera cercan, vigilan y corrompen el desenvolvimiento del -

campesino como fuerza viva que "s. A través de diversos me

canismos sutiles unos, violentos otros se mantiene a la masa 

~ampesina en un proceso de"estira y afloja" que puade 1 legar 

a romperse cuando las demandas ya no puedan ser satisfechas 

en términos relativos y se exija una posición radical. 

El proceso de "colonialismo" se presenta, desafort.!!_ 

nadamente, en todos los niveles de. la vida del país. Existe 

colonialismo en las relaciones ~omerciales exteriores; Méxir 

co ·depende en gran parte de 1 as re 1 ac iones come re i a 1 es que -

establece<Jon los países industrial izados que fijan los pre

cios internacionales, ayudan o perjudican la balanza del pa-

·Is e inflluyen e~ la polltica a seguir. En el ámbito interno 

existen regiones que por' ser más prósperas que otras u obte

ner beneficios de sus relaciones con ellas, ejercen prcsio -

nes semejantes a las relaciones coloniales en-cuanto que es

tablecen términos de subordinación > sometimiento; y aún más, 

dentro de. cada partí cu 1 a de 1 todo, en cada 1oca1 i dad, en ca

da zona hay personas que .se encarga·n de ejercer e 1 contro 1 -

rnonopolístico_ya sea económico o político sobre los demás:· 

ahí encontramos a 1 cae i_que, a 1 come re i ante . y· a 1 ag i ot i sta 

que generalmente act.l!an con .el único propósito de enri.quece_¡: 

se. 
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3.3 Problemas campesinos 

Muchos esfuerzos se han rea 1 izado para sa 1 var 1 as -

d.eficiencias que presenta la agricultura .en Méx.ico pero tam

b i éri son muchos 1 os factores que intervienen .Para obstacu 1 i

zar su de.sarrol lo: la falta de planeaci6n, la burocra.cia, 

los intereses privados, el agio, las polfticas proteccionis

tas. 

La industria de la construcción 

La industria de la construcci6n es uno de los ele -

mentas que juegan importante papel dentro de la agricultura; 

.se·ha.insistido que es uno de los pifares del desarrollo de 

México, por el la se real izan magnas obras de servicio públ i~ 

co:. siderurgia, 01nquinaria, cemento, transportes y obreros -

er;cuentran sustento en 1 a industria de 1 a const.rucc i.ón y .en 

atención a la protección que· la industri .. a goza en. el pais, -

s~ emprenden grandes obras que cu·estan muchos 1rii 11 ones de p~ 

·sos y que en ocasiones resultan un. rotundo fracaso, .al nienos· 

~n .lo que respecta a lo que originalmente se pretendió bene-
.... } ' 

'ficíar~ 

Como ca.so ilustrat.ivotenemos.al dist.;'.ito de riego 

número.19, local izado en el .Js.tr11ci de Tehuantepec, e.1 i::üal se 

.. con~truyó s'in haber previsto las condiciones .físicas d~ la .:. 

cinco meses en :l:o~ ·.que lcis · 
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vi en to., !>opl an con fuerza; de octubre a febrero y en ocas i o

nes hasta en marzo el viento pasa del Océano Padfico al Gol 

fo de México a través del istmo; por el lo no se pueden cultl 

var tipos diversos de semi! la, escasamente el zapalote orna

·í:: pequeño y el ajonjolí que c.s un cultivo rastrero. Los 

técnicos que r'eal izaron el estudio de programación de culti

vos aconsejaron el cultivo del algodón que es uno de los que 

no resisten fuertes vientos y que lógicamente no debía sem -

brarse; la investigación agrícola no se reaf\-zó en los seis 

años que duró. la obra y el campo experimental que se es1'abl!t 

ció después ·de dos años de inaugurado el distrito de riego 

no ensayó con el zapalote ni pen:;ó en c:ortinas rompevientos 

que podrían aliviar el problema de la zona; en resumen, el -

riego no tenía aplicación porque el zapalote es un cultivo -

que no requ!ere agua en abundancia y el ajonjo! í se perjudi

ca con ella porque le salen hongos. 

En cuanto.a la tenencia de latie.rra, las28mil 

· he'ctáreas que integran 1 a zona están en manos de 8 500. agr i

cu .1 tores de los cuale.s el 70% tiene parcelas de menos de 3 

hectáreas, el 2% disfruta' de 20 hectáreas cada Uno, diez per 

sanas :tienenmás de 50 hectáreas y cuatro, más de 100. 

La densidad de 1 a zona es de 36 habitantes por k i 1.§. 

metro .cuadrado; hay casi 100 000 habitantes y sólo.el. 36% es 

económicamente.activo, el salario real en el campo no liega 

a. ·diez pesos.por día, más de la mi'tad de .Jos adUltos son a -

naÍfabetas,, existe un elevado fodice de insalubridad y. 1.a m,!! 
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yoría de los pobladores son monolingües, conservadores y 

existencial istas, lo que en términos técnicos eqúivale a de

cir que no son aptos para e 1 des· ar ro 1 1 o moderno. 

Las empresas algodoneras. 

Las empresas algodoneras son otro ejemp l·o de 1 o que 

pueden hacer el crédito, las instituciones, la burocracia y 

.el sentido empresarial. para desplazar al campes_Íno de la. tó

ma de dec is i enes. productivas. E 1 a 1 god6n es un cu 1 ti vo muy 

apreci·a.do y tiene buena ¡¡ccptociiin en les mercados h1t.,t'na -

cionales; las empresas agr¡colas contratan con los agricultg_ 

res ricoH y con los tjue aceptan sus condiciones sin replicar 

los demás, Jos maneja la banca oficial. 

Estas empresas dan crédito en condiciones francahie!l 

te ventajosas para el los. Establecen un coritrato por medio 

del cual el crédito se proporciona sujeto a ciertas cóndié::ig_ 

· ne_s :. e 1 prestatario se ob l •i ga a vender a 1 prestarn i st~ su. co

se"cha .en p"i e;. como el prestarn i sta tiene muchos contactos .po

i a;cos y comerciales obtiene a bajo precio los insumos y 

.1 os v~nde; ü precios come re i a 1 es; cobra por 1 a asesorfa técnl 

ca y administrativa y sabe salvar las restricciones q~e se·~ 

le impo_nen para la compra del producto sin despepit_ar, 

Los agl"'.icultores .algunas veces. log('an .vender··~us·_., 

p'roductos ya despe'pitados, pero la sanción daiJa ·a li:i calidad 

del producto corre a cargó de 1 os c 1 ~si ti cadóre~ >' 1 os pesa..: 

·dores. quienes .obtienen recompensas c;uandó ~aben apl iq;lr·'1os 

to~ifePio~· que al_ ernpresá1'io le ·c.onvienen. 
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La caña de azúcar 

También la' caña de azúcar tiene sus propias caract~ 

rísticas, es un cultivo de plantación que requiere de irrigJ! 

é:ión en la mayor parte de la zona y de una administración 

eficiente definitivamente central izada, desde la siemb'ra ha§. 

ta la recolección, de la cual se ocupa el ingenio. 

El ingenio se encarga de procesar industrialmente -

.la caña por cuenta del campesino actuando como agente del g.2. 

:bierno; también se encarga: de la compra del producto termin,!!_ 

do .y actúa como agente de otro organi:;1110; pero además propor. 

ciona los servicios de cultivo y la asistencia técnica y.en

tonces es agente de otra dependencia. El ingenio no invier.,-· 

te capital propio. sino recursos públicos mientras que la ma

yor!a d~ las empresas que lo integran son de capital privad~ 

e·¡ erto es que no todos 1 os. proyectos y 1 ás obras ,,. •. 

que se emprenden· resu.ltan un fracaso, pero es íameri:t;able que 

por descuido. o por falta de visión integral. en las impf i
0

ca -

ciones de un proyecto, éste resulte con crasos errores como 

en e 1 ¿·aso de 1 ingenio San Cr i stóba 1 en e 1 que se, gastaron -

.. más. de mil millones de.pesos y que significó.mucho en. la crJ. 

sis azúcar.era que· el país afróntó'y que se arre.gló con una -

repr imel\da de 1 Presidente a ·¡ ós emj::iresar i os que abusaron del· 

estaclo .. de 1 .ingenio y 'con 1 a e 1 evac i ón de 1 pr'ec i o internó d.e r 
azúcar .Para consumo popular. 
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El ¡ilan Chac 

Otro de los proyectos que ha tenido grandes costos 

y errores es el conocido con el nombre de Plan Chac, real i

zado en el Estado de Yucatán donde el cultivo de la tierra 

es muy di f! c i 1 y donde s6 I o e 1 henequén ha 1 ogrado enraizar-

se. 

lSe intent6 el riego por bombeo para que el campesi~ 

no maya pudiera sembrar y no solo se ocupara del henequén, Pi!. 

ra lo cual se perfo1•aron pozos en la piedra calcárea de Yuci!.· 

tán"·pero ei" agua era absorbida por la piedra esponjosa y los 

.arbol-itos de naranjo sembrados en pocetas no prendieron; lu~ 

go .se intentó e 1 riego por. aspersión donde fracas6 e 1 de bo~ 

beo, ·se intentaron varios <:ultivos en vez de uno solo sin r5'. 

·sultados positivos y se sigui6 endeudando al campesino maya 

•'al-que no se le pidió su opini6Í1·µorque no ten1a criterio de 

eficie_ncia_ productiva. 

Neo 1 at i fund i smci 

La Refor"ma Agr"aria de México evidentement~· ha tran~ 

formado la vida 'sociopol ítica del país; sUs motivadores: Eml 

li~rio Zapata, los Flores 14agón, Cabrera, Magaña, Mújica, Ja-, 

ra y_ Soto y _Gama .lograron influir para imponer el reparto de 

·tier~.a~ 'cuand~ todavía se luchaba.c.on _las armas en las ma -
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nos o se agitaba fue rltrn1ente para hacer 1 o; más tarde, e 1 

triunfo de lu Revolución determinó la necesidad de un apara

to administrativo que legislara la transformación de lo te -

nencia de la tierra. Para los campesinos tradicionales, a -

quel los que engrosaron las filas revolucionarias, el deseo -

persistente en materia de reforma agraria Fue el de que se -

les dotar<l.de tierra püra poder vivir, que la propiedad de -

la tierra estuviera en manos de las comunidades, de los pue.

blos, que no fueran embargables, que se les 1 ibrara de la e~ 

c l av i tud, de 1 a servidumbre; pero otro tipo de intereses tam 

bi6n tuvo ingerencia en la legislación agraria, aquellos que 

concebían una agricultura con sentido económico más que so -

cial, que produjera capital y que contribuyera al desarrollo 

De esas corrientes se alimentó la legislación agraria que se 

afirmó en una dualidad de objetivos, por una parte, el reco

nocimiento del derecho campesino a la tierra, la cual no pu~ 

de ser enajenada y por otra, 1 a protección a 1 a propiedad -
1pr i vada dentro de 1 ·marcoA'Íe una sociedad ca pi tal i sta. 

Déspu6s de final izada la Revolución se proscribie -

ron 1 OS repartos agr•>,r i OS BSpO~táneOS I COn, 10 CU a 1 1~.rea1 i -
.zación efectiva de la l'eforma agraria pasaba de las manos

.del campesino a las del gobierno con su aparato burocrático. 

La c 1 ase media rura 1 que se pensó crear no aumenta

ba én nú111ero pero sí en ingresos y ut i 1 i dad.es y como no 'con-
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~ribula eficientemente con consumo a la incipiente industria 

que entonces carecía de el ientes para sus producto5, se opt6 

por repartir la tierra masivamente para formar a agriculto -

; es que obtuvieran de alguna manera excedentes aunque fuesen 

exiguos y que pudieran comprar productos industriales. 

Con el gobierno alemanista se dió seguridad plena a 

1 os .prop i e~ar i os ~r i vados mientras. q'f' a 1 os campesinos se -

les repartieron ·t1er-ras poco productivas en zonas montañosas 

pedregales y trozos de mar. El empresario agrícola sentó sus 

reales en las zonas de agricultura come1•cial donde el campe

sino tradicional se l~mita a vivir marginado aportando la 

tierra y aquel su ocupa de la explotación técnica ciei terre

noobtenido a tr-avés del arrendamiento de ejidos, encubierto 

por 1 a formación de sociedades. También e 1 fondo de Fomento 

[jidál, recientemel}te establecido, funciona sobre las mismas 

bases del empresario privado, aunque paga más por la renta -

de la tierra • 

. Neo 1 at i fund i smo es un térm i.nc. einp 1 eado para si gn i f'l 

··car. la realidad de la R.,forma A·graria. La tenencia de la 

tier•r.anominalmente la tienen los campesin.os. pero· ·1a fo'rma de 

expJotarlo es labor del administrad9r, intermediario o empr~ 

sa~io agrlcola que permanccen.fiole~ a la consigna de lama-, 

yor producción áún. a costa de la nliserlól de la mayor.la. Se 

ha ~firin~do que los bancos oficiales de crédito~ la agricu! 
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.tura son un ejemplo de neolatifundismo ahora en beneficio de 

la .maquinaria burocrática y los intereses políticos. 

En Mixico la tenencia de la tierra ha sufrido un 

pt•oceso· de e once ntrac _i 6n pau 1 atino desde 1940, ta 1 como 1 o -

demuestran los índices obtenidos del análisis de este fen6m!::. 

no (ver gráficab de Gini) 

El neolatifundio territorial ya no requiere de las 

extensioli"'S eno.rmes de tierra qu.; l legÓ a tener antes de la

Revolución, ahora las suple con ticnica y con el crecimiento 

vertical y horizontal de su producción y rendimientos; esta 

forma de concentración de tierras se da prin-:ipalmente en la 

·zona de co(onización del sureste de ia Repúbi ica como Campe

chej Chiapa~ y Tabasco. 

Otra· forma de acaparar efectivamente recursos. es e 1 

latifundio financiero, un monstruo creado por, la sociedad C.!!, 

p'Ltál isla cUyo fin último es el lucro. El sistema opera ma"'. 

nejando y centra 1 izando todos 1 os factores de 1 a ·produce i ón 

agríe.ola s;in rea·I izar ur.a inversión permanente que capital i.,.. 

zara la tierra, sin& sólo operacional que la descapital iz~ y 

moviliza. rec'ursos económicos del campo hacía actividade.s más 

productivas. 

Desafortunadamente la br-echa entre los neoratifun -

dios.y. el campesinado tradicio.nal cada día ~s más ampÍ ia; él 



LA C.ONCENTRAC f ON DE lAS TIERRAS DE LABOR EN MEX reo 

% 

Núm. de predios súp. en porcientos porcientos acum. 

Oe'c i, I es % 1940 1950 1960 1940 1950 1960 

1 10 0.49 -0.45 0,43 o ... 9 o 45 0.43 
11 10 1.48 1. 37 1. JO l. 97 1.82 1. 73 . 
111 10 2.46 2.26 2.17 4,43 4.08 J.90 
IV 10 J.45 3.18 3.03 7.88 7.26 6,93 
V 10 5.94 4.08 3,91 13.82 11.43 10.84 
VI 10 7.55 5.00: s.03 21. 37 16.34 15.87 
VII· 10 8.92 8.83 8. 12 J0.29 25.17 23.99 
VI i 1 10 10.29 10.57 9,37 40 .. 58 35, 74 33.36 
n< 10 11. 66 12.84 13.21 52.24 48.58 46.57 
X 10 47.79 51.42 55,43 100.00 100.00 100.00 

TOTALES 100.00 100.00 100.00 100.00 100. 00 100 .oo, 

Indices de Gini .464 .508 .523 
Núm de predios (miles) 

2 385 2 604 2 714 

14,.~7i 23 817 
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ej i datario o e 1 campesino sin re cu r•sos se ve ob 1 i gado a dar 

sú tierra en renta d cambio de un ingreso seguro pues a~nque 

cultive su terreno él mismo no.está en posibilidad de compe

tir con la agricultura tecnificada y moderna de las empresas 

agrlcolas; por el lo el neo latifundio se consolida cada día -

más y ~ás; la inversi6n pdbl ica que te6ricamente tiene la 

funci6n de capital izar al campo a través de obras de infra -

estructura e irri9aci6n, revierte en fa~or de los "pequeños 

propietarios"; más a6n, los cultivos de subsistencia están -

prohibidos en las zonas irrigadas, las obras han costado.de

·mas i ado como para que se ut i 1 icen en e 1 aprovechamiento de -

cultivos ancestrale~ que obstaculizarlan a los de allo valor 

comercial, por eso se renta la tierra, porque no hay otra -

sal ida. 

El censo de 1970 arroj6 una población total de casi 

50 mi 11 ones de habitantes de 1 os cua 1 es. e 1 48% son campes i -

nos y las· pres.iones· sobre la tierra cada dla van en aumento. 

La ley de Reforma Agraria de marzo de 1971 plantea. 

él problema en términos de productiv:idad, de eficiencia pro

ductiva; pretende ·crear e 1 tipo de peq4eño empresario que -
: . . 

sustituya al96n dla al campesino tradicional; ésta demanda -

parte de los sectores no agrícolas del pals comó ~on los in

dustri.alés que. req1;1ieren más mercado, el gobierno que· necesj_ 

ta. i mpu.estos, 1 a burocr.ac i a que naces ita mantenerse; e 1 neo-

1 at i fundi o que necesita tierra y el capital que necesit~ más 
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capital. El campesino ya no puede enmarcarse en su ancestral 

modo de producci6n que solo pretendia su subsistencia, queda 

ya comprometido a producir para el intercambio, con exceden

tes dentro del mercado capitalista. Cabe preguntarnos si e~ 

ta Vez el proce.!i.> tall'bién plantee sus propias 1 imitantes y -

el sistema se cimbre. 

Crédito 

En cuanto al crédito efectivo que logra obtener er' 

campesinp tradicional podemos afirmar que este proviene no -

precisamente ·de institucfones gubernamentales, ni de la ban

ca privada, sino de los usureros que más que crédito a la -

producci6n ro proporcionanal cons~m~; el préstamo es perso ~ 

·nal, rápido, sin trámites tardad"s·. El crédito usurario·co!!! 

pra la cosecha cuando todavía está en pie o al tiempo; paga 

por una· tonelada de maiz 400 pesos y la vende en 940, pero -

para el .. campesino tradicional, es casi .el, único medio de ob

terici6n de dinero o t'inancimiento para la produc.ci6n. 

El crédito tanto privado como oficiul supone garan

tias y el campesino no tiene nada para garantizar el pago 

.del préstamo más que su palabra; las tierras ejidales· o cumu 

naies c.on que. cuenta no son embargables y los minjfundios 

so~ demasiado pequeños para tomarse en cuenta para 1 a· conce

s i 6.n dé un préstamo por escasos 600 u 800 pesos • 
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Para el campesino tradicional el sistema bancario -

actual no funciona, no tienen el mismo marc 0 , son diferentes 

en todos conceptos y no pueden· e.ncontrar 1 azos comunes. La 

banca sójo contrata con aquellos empresarios agrícolas que -

quedan dentro de 1 mismo radio en que e 11 a se dcsenvue 1 ve: e 1 

sistema capitalista; el banco presta con criterio prior ita -

río ·determinado por orden cks.cendente de quien garantiza más 

hasta quien garantiza algo. 

El sistema .bancario nacional al servicio de la agrl 

cu 1 tura que se fundó con buenos propósitos pronto ha vi ·sto -

cu·aritas .i imitan.tes tiene para ·funcionar. El Banco Agrícolá, 

creado para apoyur a los pequeños propietarios, base de la -

deseada clase media ru,ral solo apoya al 3% de los propieta -

rios privados. El Banco Ejidal que apoya a los ejidatarios, 

·apenas. puede refacc'i onar 1 imitadamente a 1 10% de éstos y. e 1 · 

Banco Ag~opecuar i o, creado para sa 1 Vdr 1.as déf i e i ene 1 as de: 

·1os. dos.ar..teriores ha 1 legada a arrojar bal<u1ces positivos -

porque prefiere contratar con lós capitalistas·agrícolas con 

loé que hasta se gana. 

El crédito. al campo se manifiesta en dos formas:· el 

crédito refaccionario .. y el crédito de avío. El primero se -

deétina a la adquisición de bienes de capital tales como tr.!!_C 

tc>res, .. b~mbas, cul.tivos perennes;. etc., el plazo es iargo y 

.el interés .del 9%; el crédi.to .de avío se dest.ina a los. cos-.,

to.s de producci6n,· se rec,upera eón la cosecha y·"'I i.nte.rés "". 

12%; ése crédito dé hecJ1p no. 11 ega á 1 campes i ~o 
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cional pues no existen implementos agr!colas para la pequeña 

explotaci6n; todos o casi todos ·los que se uti 1 izan en nues

tro pafs provienen y son copias de los utilizados en los Es

tados Unidos cuyas caracterlsticas agrícolas evidcnte~ente -

son.diferentes a las nuestras. 

Burocracia 

La burocracia es una pequeña criatura a la que hay 

que man.tener t.<•n·bién si se quieren evitar problemas de·des-

ocupación urbana y todos los males que el lo implica •. A la b):!. 

rocracia se le proporcioran por ello, locales, prestaciones, 

y .. satisfactor.es para que esté al pendiente de los procedi

mientos que han de sc:,uir los trárnites campesinos}' ahí está 

formando parte del latifundio más grande y costoso de!I país 

C6mo es posible que el presúpuesto corriente del ISSTE sea 

d~ 5 mi 1 mil lo11es. de ¡:.esos anuales nii~ntras que el presupue.§_ 

to para e 1 campo es de 4 500 mi 11 on~s de pesos ~ i rwed; r. e·¡, 

~"inco años. 

Organ izac i 6n. 

El ·cam~esin.ado es el sector mayo1•itario del pa!s, 

pero ¡::o 1 ít. í e amerite constituye e 1 sector más déb i 1. E•d o se · 

'expl ka porque hasi.do·.atomizado en mL1ltitud'de unidades pe

.qu~ñas que;alin p•?roiidcn eón anta9onismos interno;,,. L"os or:-
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ganismos y las di:;.posiciones legales se han encargado dr de~ 

hacer cua 1 quier intento de so 1 i dar i dad entre grupos campes i

nos, anulando la~ acciones. L0 s ejidatarios minifundistas y 

los p~opietarios privados minifundistas han sido divididos -

para evitar su uni6n; tienen bancos diferentes, leyes dife • 

rentes y organismos diferentes aunquepcrtenecen a la misma 

masa miserable y afrontan las mismas carencias de recursos. 

En este panorama la Confederaci6n Nacional Campesina es s61o 

una, instituci6n burocrática del partido oficial cuya fuerza 

se ha institucional izado y mediatizado para mantener la paz, 

evitar t•nfrentar.!!entoz y .servir de po11"tavúz al gobierno. 

Colonizaci6n 

Las ~potlticas de colonizaci6ri en Mé~ico han tenido 

su origen en 'la necesidad de i.ntegrar a la configuración del 

país la mayor extensi6n posible del territorio de la Repúblj_ 

ca. Las leyes más í.mportantes d.ictadas para favorecer el P!!.'· 

blamiento de .fas zonas desocupadas del ·país fueron las de ~ 

1875 y 1883, cuyo objetivo esencial fue la inmi~raci6n de 

campesinos extranjeros para "elevar la cultura de nuestros -

P,ue,Í:> 1 os"; sa.b ido es que .e 11 o or i 9 i n6 1 a formac i Ón de las CO!!). 

pañí as ,des 1 i ndadoras que operaron no so 1 o en, .te.rrenos ba 1 dí

os, si.no .también en terrenos propiedad de comunidades .cuyos 

tí tu ló·s .. en ocasiones, presentabar. vaguedades o confUs iones y 

, que fueron argumento pára afectilr ti erras comuna i es. La rev,2. 

l~ci6n de 1910, ini~iacÍá cuatro años despues de disolverse . .,. 
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las. compañías que deslindaron la cuarta parte de 1 territorio 

nacional para beneficio de 50 gentes, declaró nulas las ena

jenaciones que provocaron el despojo de pueblos y comunida ·';.;'.,,--, .. 

des. 

En 1921 la Secretaría de Agricultura subvencionó a 

los inmigrantes extranjeros que desearan cultivar en el pa1s 

. con e 1 importe de su pasaje y e 1 50% de 1 transporte de sus -

bienes; se pensaba que la secta de los me1ionitas, q~e funda

ba colonias agrlcolas en varias partes del mundo, ayudarían 

" '" agricultura del país ·y aunque esos grupos prosperaron, 

·el sistema como tal, fracasó en Mé~ico. 

En 1926 se expidió la primera Ley de Cofonización 

en la que se establecía que la Secretarla de· Agricultura y 

Fomento se encar:gar1·a de autorizar la colonización de· las 

,tie~ras cultivables; que estas se fraccionarían en lotes de 

.5 hectáreas mini mo y 150 máximo en terrenós de riego, ha,. ta 

500 de tempora 1 y 5000 de agostadero. Desafortunadamente 

las leyes de colonización sustrajeron de los efectos de la -

Reforma Agraria, extensiones considerables de tierra e intr~ 

dujeron agricult0res improvisados (nylon) que dispusieron de 

las tierras de algunos distritos de riego en b1rnnas condici~ 

nes que hubieran si de rr.ejor apr:ovechadas por 1 os campesinos 

solicitantes de tierras. 

La co.1 on i zac i ón h_a si do. considerada hasta ahora co-. 



.. - 118 -

mo un débi 1 comp 1 emento de 1 a Reforma Agraria que so 1 o en ! .-

1 os distritos nacionales de riego ha ten·ido buen resultado -

aunque tambié11 .. ha dado lugar a la formación de neolatifun 

dios, 

Los terrenos sus·cept i b 1 es de co 1 on izar a base de ' -

nuevos centros de población ej ida 1, según 1 a actua 1 1egis1 a-

ción son: 

Terrenos nacionales no salidos del dominio di -

recto de la Nación. 

Terrenos baldíos que se encuentran abandonados 

por quienes recibieron la transmisión del domi-. 

nio. 

Terrenos 'de demasías .. o ~xccdené i as·, i ne 1 ui dos_ 

en las· propiedades .privadas que sobrepasan los 

límites permitidos consignados· en los tHuloS• 

Los estados de Campeche, Tabasco, Chiapás, Oaxaca, -. 

Verac;..uz y el territorio de Quintana Roo tienen tierras que

¡:iuede.n ser emp 1 ea das para 1 a po 1 í ti ca de c·o 1 on i Zé<C i ón y dot.!!. 

e i'ón de nuevos centros de pob 1 ación; se h'a ca 1cu1 ado que es

bis tiérr¡¡~ tropicales solo servir.ían para dotar a un mi 1 lóri 

de .. individuos, .según un estudio' real izado por.el Centro de -

. Economía.Agrícola y por su part_e el Centro .de Investigado - .· 
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nes Agrarias calcula que la disponibilidad actual de tierras 

afectables es de 25 mil Iones de hectáreas divididas de la sl 

gu i ente forma : 

tipo de tierra Superficie 

Destinadas al uso ganadero 7 500 000 has. 

Con bos,ques maderables 6 500 000 

Con .bosques no maderables 7 300 000 

Aptas para la rec·o 1 ecc i ón 2 900 000 

Area cultivable 800 000 

Total 25 000 000 has. 

Y se estima qúe solo podrán ser dotados 210 000 j~ 

fes· de fam i 1 i a; aunque estas aseveraciones pueden ser avent,!!_ 

radas en virtud de; los cambios que pueda provocar la apertu

ra de nuevas tierras al cult(vo, lo que se acepta como un h~ 

cho es que no existe tierra suficiente para poder dotar de -

un i d,¿¡des de. 1 abor a má~ de tres mi 11 ones de campesinos que :

se ~ncuentra~ en espera de ti•rra ~ara cultivar. 

' ,¡ 
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las regiones de México 

El territorio de la República Mexicana ha sido div.!_ 

dido por la Direcci6n General de Estadística de la Secreta -

ría de Industria y Comercio en cinco regiones a las que se 

les denomin6 "zonas econ6micos", esta divisi6n se adopt6 en 

la estad1stica oficial mexicana a partir de 1921 conformada 

con. los datos censales de esa época a la fecha. las regiones 

se clasificaron.de la siguiente manera: (ver mapa núm. 1) 

Zona Norte: Coahui la, Chihuahua, Durango, Nuevo 

le6n, San luis Potosi, Tamaul ipas y Zaca

tecas. 

Zona Golfo Je México: Campeche, Quintana Roo, Taba~ 

co, Veracruz y Yucatén. 

Zona Pacl f i co Norte: Baja Ca 1 i forn i a, Baja Ca 1 i for

n i a territorio sur¡ Nayarit, Si~aloa y S2 

nora. 

:zo'na Pacifico Sur: Colima, Guerrero, Chiapas y.Oax.!J.. 

ca. 

Zona Centro: Aguascalientes, Guanajuato, lfida.lgo, -

Jalisco, Estado de México, Michoacén; Mo

r-el.os, Puebla.' Querétaro1 Tlaxca'la ; el. :_ 

. Distrito Federal, 
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Sin embargo, esta subdivisión regional adolece de -

algunos defectos, principalmente en lo que respecta al aspes 

to económico de las áreas comprendidas. Es conveniente per

catarnos de 1 a importancia de e 1 aborar estudios más·· profun -

dqs relacionados con la clasificación más racional y apegada 

.ªlas condiciones socioeconórnicas características de diver •. 

sas zonas del territorio nacional que proporcionarán bases 

más realistas para proyectos de desarrollo regional. 

E! in.,.·est!nudor- soviético Y .. G. Mo!:hbit:: en su trab!l 

jo titulado "Sobre la formación de las regiones económicas -

de México•, divide el territo~io nacional en siete regiones 

económicas básicas, de acuerdo con los recursos naturales, 

formación económica y características sociales que identifi

can o. son comune:i a áreas determinadas. De acuerdo con esta 

·cl~s~ficación, que nos parece más'certera, las regiones de -

Mé'xico son: (ver mapa núm 2) 

Región Central: Distrito federal, Estado de México, 

Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Guanajuato, 

.Hidalgo y More 1 os. 

Región Golfo de México: Tamaul ipas, Veracruz Y.Ta -

basca. 

Región Norte: Coahu i la, Chi·huahua. NUevo León, San 

'Luis Potosí, Zacatecas, Durango y Agu.asc.!'_ 

·1 ientes .. 

Re\:dón· Pacífico N9rte: Territorio de Baja Cal ifor: -

ni~J Estado ~e Baja Cal ifo~nia, Sonora~ 

Sin~loa y Nayarit, 

Región; Pacífico Central: Jal is.co, Michoacán y Col i-



• CENTRAL 
ti) GOLFO DE MEX ICO 
:. NORTE 

PAC 1 F 1 CO NORTE 
• •. PACIF_ICO CENTRAL 
• PAC 1 F JCO SU.R 

_YUCATAN 

--------------'---_____:.-~-

SASICAS DE MEXICO 



- 122 -

ma. 

Región Pacífico Sur: Guerrero, Om<.aca y Chiapas. 

Región Yucatán: Yucatán, Campeche )' é 1 territorio -

de Ou i ntana Roo. 

las caracterfsticas que distinguen las regiones de 

acuerdo con el autor, se pueden resumir de la siguiente man~ 

ra: 

La Región Cent rol, núcleo principal del país, se e!1_ 

cuentra al sur de la Altiplanicie Mexicana; la masa princi -

pal de la población se encuentra situada en las cuencas in -

tré¡montanas de México, Toluca, el Distrito Federal, local iz~. 

dás a alturas superiores a los 2 000 metros sobre •I nivél -

del mar. la principal peculiaridad del desarrollo regional 

ha sido. el crecimiento acelerado de la población del Distri

to Federal. Los Estados que integran esta región son de ca 

racter agrario, c:;on un .nivel bajo de desarrollo. El Distri

to.·FEderal que solo tiene el 0.28% del territorio del pals, 

comprende a r.iás del 15% .de la población,· en la región se 1·0..: 

caliza casi la tercera parte d los ejidos del país caracterJ..· 

zados por su bajo In.dice de rendimiento. Esta zona' obsérva 

fuertes movimientos migratorios de los Estados agrarios ha -

cia el Distrito Federal. 

lá Región. Golfo de México es 1.a base principal de -

c·~mbustible del país, tiene una extens.ión de 2. 000 km. de 

.1 ars? hasta 1 a desembócadura. del · Usumac inta. La fajá petro-
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lera Tampico-Tuxpan-Poza Rica fue durante la época depredo

minio de la intervenci6n extranjera 1901-1936, el principal 

centro productor de petr61eo. A partir de la nacional iza 

ci6n de la industria petrolera en 1938 ~e establecieron 

otros centros de explotaci6n de petr61eo y gas, producci6n 

por excelencia de la regi6n. En esta zona encontramos plant~ 

ciones tropicales, además de sistemas de presas que regulan 

·el caudal del Papalciapan y del Grijalva-Usumacinta. 

La Regi~n Norte se encuentra local izada en la Mesa 

Septentrional entre los princi.pales sist"'"ªs montañosos de 

la República, Esta zona no tiene sal ida al mar, por lo que 

su ·transporte se orienta hacia los Estados Unidos, que infl!!. 

yen. en gran medida en la economía de la región. 

La Regi6n Pacifico Norte se caracteriza fundamental 

mente por ser· una zoria de agricultura de irrigación que con 

centra cerca. del 45% de la superficie de tierras irrigadas. 

Uncís 5 300 grandes predios privados controlan hasta el 60% -

de la tiet'ra con riego. Aquf se presentan conflictos entre 

las propiedades de caracter capitalista y los ejidos,. tanto 

por la tierra como .Por e.I agua. Se cultiva principa,lmente -

algodón y trito; las industrias se refieren a la minerla, la 

.metalurgia no .ferrosa y las despef1itadoras de algod6n donde 

. i.nter.viene mucho capital norteamericano. 

. . 

La Re.gión Pacíf.ico Central se asemeja a ·la primera 
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zona descrita por estar local izada e11 depresiones mqntañosas 

a alturas que sobrepasan los mil metros sobre el nivel del -

mar. El centro de la regi6n 1o ocupa Guadal ajara, segunda 

ciudad del pafs, importante como n(¡cleo económico. En la Z.!?. 

na tiene importancia principal la explotación forestal ade -

más de los cultivos de plantación. 

La Región Pacífico Sur, que ocupa una faja estrecha 

de la planicie costera del Pacffico y los sistema'! montaño -

sos del México meridional, es una de las más aisladas y atr~ 

sadas del pa(s. En el la habitan casi las dos terceras partes 

de la población indígena de México, en tanto que un 80% de -

la población económicamente activa se dedica a l;i agricultu

ra de consumo .. 

La Región Yucatán se diferencfa del resto de México 

por constituir una planicie; la ausencia de yacimientos min~ 

rales. y el desarrol•J.o de carsto. La economía de. la región se 

basa pr i ne i pa 1 me.nte en e 1 cu 1 ti vo de 1 henequén. 

La formación de las regiones económicas en México, 

.va acompañada por el fortalecimiento de .la dési9ualdad !ln su .. 
desarrollo. En las regiones poco pobladas de la per.iferia -

donde c.1 capitalismo· crece "en pleno campo", el ·~esarrol lo -

sé. 1 1 eva a cabo a ritmo más .ace 1 erado que en e 1 conjunt~ de 1 

pa{s Y: éri· sus regiones' internas. 
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Las nuevas regiones entre el las, la del Pacífico 

Norte, reciben mayor proporción de los créditos concedidos -

pues el Estado estimula en todas formas su desarrollo econó

mico, en· algunos casos a expensas de otras regiones. La in

corporación de los territorios poco poblados es un fenómeno 

que tiene gran influencia en la formación de regiones econó

micas. 

Los programas de dcsarr·)l lo de la economía en las -

cuencas fluviales de Méx~co reflejan las teorías ampliamente 

difundi°das en los países capitalistas que pretenden planifi,

car 1 a économí a sobre 1 a base de cuencas hidrográficas .• 



IV 

LA ADMINISTRACION PUBLICA EN. LA AGRICULTl!RA 



- 127 -

4.1 Las organizaciones campesinas 

Durante los primeros años después de consumada la 

revoluci6n, numerosos intentos se hicieron por 1 levar a efes 

to de la mejor manera posible el programa de reforma agraria. 

Todo un mundo de posibi 1 idades se abria para transformar la 

vieja estructura de explotaci6n; era la efervescencia campe

s ir:1a que se levantaba en aque 1 1 a época en 1 a que apenas se -

vislumbraba la magnitud de la problemática· agraria del pais. 

En muchos estados del pals se formaron 1 igas agra -

rias. que tenían como ooj;,:tivo org:::ni::ar e 1 tr<1bajo camp.esino 

y garantizar la atencidn de sus demandas; para 1924, las ti~ 

gas agrarias de varios estados entre ellos Michoacán, Vera -

cruz, More.los y Tamaul ipas firmaron un pacto de solidaridad 

para integrarse en el Primer Congreso Nacional de las· ligas 

Agrarias. la declaraci6n de principios del Congreso señala

ba entre otros puntos: que se cumpliera con los Artfculos 27 

y 123 de la Constitución para garantizar ,los derechos de los 

campesinos, que se. perfeccionara· e 1 sistema ej ida 1 Y. que se 

le complementara con diversas formas de .acción cooperativ~; 

que se aceptara como. una asp i rae i ón fina 1 1 a socia 1 i zac i ón 

de la tierra ·y otros medios de producción, que se enfatizara 

el.·hecho de que el problema campesino era internacional y 

que por lo mismo se ·aceptara 1.a· necesidad de que se unierári 

las organizaciones campesinas y que se fortaleciera la sol i-
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claridad con todó el proletariado y se luchara por la 1 ibera

~ión contra el sistema capitalista, la influencia clerical y 

la explotación económica. En ese Congreso se asentaron las 

bases para la formación de la Liga Nacional Campesina de tell 

dencias eminentemente socialistas y simpatizante del Parti

do Comunista ,Mexicano. 

En ocasión de un nuevo intento de golpe militar ha

cia 1930, se creó el Partido Nacional Revolucionari.o cuyo o!! 

Jetivo principal era el de unificar a varias facciones poll

ticas que se encontraban en antagonismo, para lo cual reque

ría del apoyo de la Liga Nacional Campesina que en ocasión -

precisamente de esos acontecimientos se fraccionó en diver -

sas corrientes: una apoyando al PNR, otra al Partido Comuni~ 

~a y otra uniindose al llder Ursulo Galván para formar una -

'I iga independiente. 

En 1933, las 1 igas de Comunidades Agrarias de div·er. 

sos estados asl como una facción de la LNC se organizaron en 

l .ii Co~federac i ón Campesina Mexicana, para apoyar 1 a can.di da

tu ra a la Presidencia de Lázaro Cárdenas. la política card~ 

nista.se significó por una distribu6ión masiva de la tie~r~ 

a l·os campes i'nos a 1 o's que además se 1 es proporcionaron ar .

mas par·a defender sus derechos sobre sus posesiones en con -

.. tra de intereses 1 at i fund i stas; también .se buscó .1 a unifica.., 

ción 'de las diversas organizaciones agraria& a.' las que se º2. 
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locó definitivamente bajo el control polftico del partido o

ficial a través de la formación de una 1 i~1a de comunidades 

99rarias en cada Estado las que a su vez se integrarfan en 

una confederación nac i ona 1. La fundación de 1 a Confedera 

ción Nacional Campesina tuvo lugar en agosto de 1938, a cuyo 

Congreso Constituyente acudieron 37 Ligas de Comunidades A

grarias y Sindicatos Campesinos correspondientes a cada est!! 

do de la República. 

La Confederación Nacional Campesina tenfa'Como obj~ 

tivo fundamental la "socialización de la tierra" : la defen-

sa de !o,; intereses campesinos, concesión a los peones acasl 

11 ados iguales derechos para la dotación de tierras, sol ida

rJdad con los obreros y educación basada en el socialismo 

cientlfico. Además se preter>dla que la CNC sirviera para 

contrarrestar la influencia creciente de la Confeder«ción 

de Trabajadores Mexicanos para que el sector obrero y el 

c~mpesi'no tuvieran cada uno su propia organización. 

En ese mismo año de 1938, el PNR se convirtió en el 

,Pa'rtido de la Revolución Mexicana formado por cuatro secto ,_ 

resi ,el obrero, el camp,esino, el mi 1 itar y' el popular·. La -

CNC 1 1 egó, a constituir e 1' sector campesino de 1 nuevo pa'rt ido 

con lo cual se institucionaliz6 la fuerza campesina. 

El viraje que adoptó ,la polHica nacional a partir 

de, 1940 pe rs i guió pr i ne i pa 1 mente e 1 aumento de l,a produce i ón 
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.y la ampl iaci6n de la infraestructura econ6mica de la agri -

cultura. La CNC, minada en su fuerza polltica y de presión 

no se opuso a las reformas del ·Artículo 27 Constitucional -

que introdujo Miguel Alemán en 1946 con las cuales quedó -

restablecido el derecho de amparo para los propietarios y -

se ampl i6 la extensi6n de la propiedad inafectable. 

Ante el debilitamiento de la CNC como grupo de pre

si6n para solucionar los problemas campesinos que cada vez -

e~taban más relegados y cuyos trámites dormlan el sueno de -

los justos en las oficinas burocráticas, muchos grupos ~gr~

ristas se unieron para formar la Unión General de Obreros y 

Campe,.inos de México (UGOCM) en 1949 apoyados por el Partido 

Popular de cuyos 300 000 miembros con que contaba al princi

pio, el 70% eran campesinos; sin embargo, poco a poco, las -

actividades de la CNC y la CTM le fueron restando contingen

tes y para .1956.apenas contabá con un reducido grupo. 

Pára 1963 un grupo de ligas campesinas independien

tes., c<>iívencidas de la inefectividad de la CNC se unieron P!!. 

ra formar la Ce11tr¡¡I Campesina Independiente cuyos ¡::irop6si -

tos eran el de repartir la tierra por oficio y luchar contra 

·el imperialismo, explotador de los productos de alg.od6n, ca

fé., i.xtle, henequén y cártamo, Aunque· la Central .se dividió. 

muy pronto, sirvió. de estímulo para que la CNC activara sus 

funciones. 
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La Confederación Nacional Campesin? 

La CNC se creó por Decreto Presidencial en 1935 y -

fÚe fundada formalmente en 1938, es la principal organiza 

ció·n··de campe.sinos en el país. La CNC agrupa teóricamente a 

• Los núcleos de población solicitantes de tie 

rras· representados poi" 1 os Comités •Agrarios. 

•Los 'ejidos representados por los Comisariados· 

(i ida les. 

o Las comunidades agrarias representadas por los 

Comisar.iados de Bienes Comunales. 

e Lcis prop i'etar i os de predi os no mayores de 25 -: 

hectáreas de r iegci .o sus equ i va 1 entes, re pre.se!)_ 

tados por sus asociaciones . 

.,• Los arrendatarios y aparceros agrícolas con sus 

agrupaC::iones. 

o Los asalaria~os agrícolas a través de· los sindl 

catos. 

• Las asociaciones de pre>fesionales. e individuos 

ident.ificados con el' movimiento social campesi,, 

no, y 

"Los jóvenes que se organicen de conformidad°. con 

1 as bases genera 1 es que se,ña 1 an estos Estatutos" . 

·. En 1. a base de 1 a est'ructura de 1ª<Confederaci6n ·se, 

> '• •. - 1 os. Comi sai; i ~dos Ej ida les. que se. deben const i tü ir 

en Comité~ locales, los·cuale~ dependen u su vez.de los Comj_ 

tés Regi~nales y éstos de las ligas de Co1m~nidades Agrarias 
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4.2 Los organismos pGblicos en la Reforma Agraria 

El Estado adquiere especial importancia dentro de -

la agricultura porque ha sido dec+síón suya el establecímien 

to de una nueva forma de tenencia de la tierra como princi -

pal objetivo dentro ~el progNima de reforma agraria. 

Las características propias del sector agropecuario 

.han deterrn i nado 1 a formación de un complejo cuerpo de i nst i

tuc iones gubernamentales que se encargan de la apl icaci6n de 

las disposiciones legaljs correspondientes. la constitución 

del ejido, la propiedad privada y la propiedad comunal, su -

regulación y funcionamiento corresponden a la política agra

ria seguida por el Estado, mientras que la pr.oducción y los 

rendimientos, a la poi ítica agrícola del país. El actual 

concepto de la reforma agraria se enfoca hacia una íntegra -

ción de los cauces anteriores aunados a procedimientos com -

plementarios de mejoramiento al medio rural. 

De hecho, casi todos los problemas que puede prese~ 

tar·el campo, tienen un organismo que se "encarga de tratar -

l~s aGn cuando el campesino no tiene la información suficien 

te para acudir.a el los y frecuentemente se.dan duplicidades 

en las funciones desempeñadas por dos o más organismos. En -

la actua.1 idad má:> de 118 organismos estatales, de participa

ción estatal y descentralizados, concurren par:a la realiza.

ción de la política·agrada, cada uno de ellos. respondiendo 
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a objetivos determinados y específicos. 

la Secretaría de Agricultura y Ganadería se ocupa -

preferentemente de promover el desarrollo de la pródUcción -

agropecuaria mediante la investigación, extensión y asesora

miento a la misma, que permiten el aumento de la productivi-

dad. 

la Secretarla de Recursos Hidráulicos se encarga de 

la construcción de nuevas obras de irrigación para las zonas 

cultivables. 

los Bancos Nac i ona 1 es de Crédito P.gropecúar i o f i na,!l 

cían la producción rural. 

la Secretaría de ·Educación Pública 1 leva a la pobl~ 

ció~ campesina la educación general y agrícola. 

la Secretaría de Salubridad y Asistencia está encar:. 

gada de promover la salud en el campo. 

En términos ·generales podemos afirmar que la polftl 

ca· de los gobiernos mexicanos a partir de la revolUción ha -

sido la de crear los organismos necesarios para la pronta s~ 

1 uc ión de 1 os problemas agrar i º"·'·.~n e 1 momento en que se pr~ 
'" 

;;e,ntaban/ de ta 1 suerte que en 1 a .actualidad contamos con un 

. númé.ro excesivo de instituciones correspondientes :al .sectór 
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·agropecuario agravada por la ausencia de una coordinación 

efectiva entre ellos que pudiera evitar la dispersión<del 

esfuerzo. 

la administración agraria 

Dentro de la administración pública mexicana desta

·ca por su importancia 1.a administración agraria, encargada -

de la l'edisfribución de la tierra. 

la administración agraria se encuentra integrada :,-

E 1 Presidente de 1 a Repúb 1 i ca, 1 a máx i :ua autor l 
dad política en materia agraria. 

El Cuerpo Consultivo Agrario, asesor del Presi'" 

dente. 

. . 
El Departamento de Asun~os Agrarios y Colon.iza-

ción con sus Oficinas Centrales y las Delegaci2. 

nes Agrarias en cada Estado. 

las Co~isiones .Agrarias Mixtas,asesorRs de. los 

Gobernadores, y ·. 

Los Comisariados f:jidales o Comunales. 
"& 
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De estos organismos el que tiene fundamentalmente 

la tarea de real izar la redistribuci6n de la tierra es el D~ 

partamento de Asuntos Agrarios y Colonizaci6n que directa o 

indirectamente tiene bajo su área de influencia a los .demás 

organismos. 

4.3 Estructura del Departamento de Asuntos Agrarios y 

Colonización 

El Departam.ento de llsuntos Agrarios y Colonizaci6n 

es 1 a depende ne i a encargada de ap 1 i car 1 os preceptos contenl 

dos en la ley federal de Reforma Agraria; los organismos que 

lo integran son: 

L·as 

Las Delegaciones'Agrarias¡ y 

Las Comisiones Agrarias Mixtas 

El Cuerpo Consultivo Agrario se encarga de asesorar 

al. Departamento Asrario cuyo titular preside la. organización 

del C~erpo Consultivo. 

Las Oficinas .. Central"es se encargan de .átender en su 

totalidad los ·asunt,)s refacionados con el r~parto, la· suce -

si~ y·~ 1 a regul ari ::a'c i ón de. i os derechos agr:ari~.$ y. de e J_ I as 

., parten 1 as clec is iones que deben adoptar •I es de 1 ~gac i'~nes a ·

grcir i as .. 
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Las Delegaciones Agrarias real izan estudios técni -

cosen relaci6n con las sol ic¡tudcs de tierras y son el esl~ 

bón entre el Departamento Agrario y los gobiernos locales. 

las Comisiones Agrarias Mixtas son los organismos -

asesores de. los gobiernos• locales en materia agraria, que en 

real idan dependen del aparato administrativo de las delega -

cienes agrarias. 

Acciones agrarias 

Entre !~s principales acciones agrarias que prevé la le -

gi~lación mexicana tenemos la: 

Dotación de ejidos. Acci6n agraria en virtud -

de la cual un núcleo de población compuesto por 

20 miembros sin tierra, reciben una porción de 

ella ?e acuerdo a las condiciones establecidas 

en la ley, 

Ampliacibn de ejidos. Acci6n que tiene lugar -

cuando las tierras pose!das por un núcleo de P,2. 

blaci6n, r~sultan ir;isuficientes por el pro.ceso 

natural de crecimiento demográfico. 

Restituc.i6n de tierras. Es la acción ·agraria en 

virtud d~ la cuál los núcleos de población dé -
' . . · .... ;· .· -

origei:i indígena que .hubiesen sido de.spoJados 
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de sus tierras por los actos señalados en 

el Articulo 27 constitucional, tienen derJ:!. 

cho a que se les restituyan sus bienes co

munal es. 

Reconocim.iento y titulación de bienes com!:!. 

nales. Es la acción agraria mediante la -

cu·a 1 se ·reconoce 1ega1 mente 1 a posesión de 

tierras a los grupos que guardan el estado 

comt1nal. 

Nuevos centros de población ejidal. Me -

diante la creación de nuevos centros de p~ 

bla.ción se pretende aliviar el problema de 

los campesinos cuya residencia se encuen -

tre en poblados sin más tierra susceptible 

de repartir, que t.ienen •1ue cambiar de lu

gar de residencia .. para ser dotados. 

4.4 la tramitación agraria 

El ejido pa~a constitui~se legalmente sigUe un 

.juicio. ac.im i 11 i strat i vo que cons.ta de dos etapas o instancias, 

las. cuales .cónfiguran la tramitación agraria·cÓmpleta, .d~ilde 
1 a integración de 1 · núc 1 eo de pob lác i ón hasta · 1 a posesión de-

J i n'!t i va. de I eJi.do.al núcleo' 

/) 

i 
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El procedimiento que se sigue para la integraci6n -

del ejido se pwde representar gráficamente como un ~lujogra

ma como e 1 presentado en e 1 .anexo , que permite observar con 

una muestra real izada en 81 ejidos constituidos, el tiempo -

que tl'anscurre desde la solicitud hasta el parcelamiento, el 

cual en promedio 1 leva 20 afios como mlnimo y 40 afios como 

máximo, tie~po durante el cual las condiciones originarias 

del núcleo inicial ya han cambiado al concluirse P.I trámite. 

Los campesinos que primeramente sol icitarnn la tierra, al fj_ 

nal del proceso ya tienen hijos cuyos derechos a dotaci6n, -

vuelve a iniciar el círculo de presiones, donde la lentitud 

burocrática no alcanza a s~lucionar los problemas y sí a á .~ 

grava·r 1 os. 

La tramitaci6n agraria 1 levada a efecto a través de 

un proceso que comprende dos instancias tiene como autoridad 

máxima al Presidente de 1.a Repúbl ic<\.,sin cuyo fallo no es V!!_ 

1 e de ro e 1 de 1 Gobernador de i Estado donde se 1oca1 i.ce e 1 nú

.c leo de población. Del Presidente parten las decisiones de-

:. fin i ti vas so.bre otorgamiento o denegac i 6n de 1 a so 1 i c i tud de 

tierras d~ un determinado grupo de campesinos;. el criterio -

centralista poi itico-jurí'dico, vuelve lento y engorroso el -

trámite de redistribución de tierras. Por qué no con.fiar en 

1 a competencia y honestidad de qui enes. están más en contac.to 

~on las realidades de la tie.rr:-a, pero para el lo se tiene qu.e 

.contá.r con persona 1 técnicamente preparado, proporciona 1 men

te .rému;,erado que ayude a eliminar la ."gratificación" por· 

acelerar '-!n .trámite o la"corta" para ·dar preferencia. a un!!, 

· súnto. 



FLUJOGRAMA DE TRAMITACION PARA LA DOTACION OC EJI008 

(Promedio de tiempo a partir de la solicitud en 81 casos pertenecientes a M! 

choacán, Tloxcala, GuanQJuato y Coahullal 

NUCLEO DE POBLACION, 

SOLICITUD 

PARCELAMIENT.O Y 

ENTREGA DE TITULOS 

DESLINDE 

14 AÑOS 2 MESES 

P O S E S 1 O .N 

DEFINITIVA. 

DEPARTAMENTO 

AGRARIO 

~O'MISION AG.Rt\RIA 

MIXTA 

lilESOLU€ION OEL GOBERNADOR 

3 AÑO~ :4 MESES 

COMISION AGRARIA 

M 1 X TA 

POSESION PROVISIONAL 

4 ARoS 4 MESES 

DEPARTAMENTO 

AG.RARIO 

RESOLUCION PRESIDENCIAL. 

5 Af~os 1 MES 

/, . 

1 
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TRAMITACION PARA LA DOTACION DE EJIDOS 

...._. 
1 

l. Solicitud presentada por el núcleo que carece -

de tierras. 

2. fallo negativo o positivo del Gobernador que d~ 

beri ser confirmado o modificado en ambos casos 

por el Presidente de la República. 

3. Si la resolución del Gobernador es positiva, se 

hace entrega provisional de las tierras concedl 

das. A partir de ese acto 1 os campesinos trab.e_ 

Jan las tierras seRaladas. 

4. El Presidente de la República ratifica o modifj_ 

ca la resolución del Gobernador. 

S. Se entregan en forma definitiva las tierras co~ 

_ced i dás por re so f uc i én pres i'denc i a 1 . Si e 1 fa-

f.f o es negativo tePmi"na coil ~: iv. I& tr¿,mi.t.d~iú1i 

agraria. 

6. Se fijan definitivamente l"Os 1 inderos del ejido 

constituído. 

7. Formación de parcelas y entrega de documentos -

que 1ega1 mente 1 as amparan, con e 1 1 o t~rm i ria 1 a 

tramitación agraria para la dotación de ejid~s. 

FUENTE: CIDA, Estructura agraria y desarroll.o agrl 

·cola. M'~ico, .1970. 
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Aqur se hace indispensable un sistema de administr~ 

ción de personal desde el r~clutamiento, la selección, los -

sistemas de control, la determinación de la escala de sala -

ri~s y principalmente la definición de responsabilidades y -

del 'sentido económico y social que su labor tiene. Los em -

picados de ba~e son los que principalmente se caracterizan -

por aceptar "propinas" de campesinos o propietarios para lo

~~·~·¡; una atención más ág i 1 para sus asuntos. Pero cambiar -

la mentalidad de.personas que durante años han vivido con un 

suel.domiserable y se han acosh1mbrado a ver su trabajo como 

un medio económico y nada más, es una tarea bastante difícil 

·Si no se c.uenta con una decisión firme por transformar la 

configuración del medio burocrático • 
. ·."·-i'.J·:.·;,l 

La tramitac.ión.' 0tigraria con el paso del tiemp<>-~im,L 

nará o di~minuirá considerablemente una de sus fases: la~ 
mitación en pri.mera instancia; esto ocurrirá cuando el proc!l_ 

so de 1.ocal ización de tierras, dotació.n y creación de nuevos 

centros de población ya no tengan más tierra; cuando la 1 im.L 

tada extensión territorial de fa República en fo que respec

ta"ª tierras de cultivo, agostadero o temporal susceptibles 

de ser ut i 1 izadas para fines agropecuarios se hayan agotado 

.Y sólo quede el recurso de vigilar los ejidos constiLuídos, 

tratar de manejar el problema del crecimiento demográfico y 

ocuparse de 1 fomento de otras actividades productivas dentr.o 

del ~ector agrlcola. 
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4.5 Problemas administrativos del proceso agrario 

Entre las dificultades que tienen los organismos e§_ 

tata les para 1 levar a cabo las disposiciones contenidas en -

la legislación agraria y para elaborar sus programas están: 

la falta de recursos económicos cuyo presupuesto es de los -

más reducidos que establece el erario público; la falta de -

personal calificado como ingenieros, topógrafosy agrónomos -

que se encarguen de definir claramente los límites entre 

ejidos, los deslindes, los parcelamientos, las clasificacio

nes de cal idüd de las tierras, etc.; la burocratización del 

personal existente que carece de motivación social y económl 

ca para mejorar el servicio que prestan, originando .fa prác

tica de ia "prop,ina" que aisladamente considerada no repre -

senta casi nada, pero sumada en todos los casos en que se da, 

contribuye a ser más onerosa para los campesinos.la ate,ncióri 

de sus problemas; la falta de comunicación eritre las Comi -

sio.nes Agrarias Mixtas y los Gobernadores que en ocasiones, 

por atender a fines persona 1 es, se obstacu 1 izan mutuamente; 

las.·demoras en los trabajos pr.ei'iminares por ausencia de per. 

sonaf. técnico; la tardanza.en la resolución del Gobernador -

que aunque ra ley establece que se debe dar en un plazo no " 

·mavor d.; 15 dfos, tarda en 1 o mayoría de 1 os casos entre 6 -

meses y dos años; las quejas de los campesinos por irreguf a-

. ri.dades cometidas, qué hacen necesaria la revisión del tráml 

te ánteriormente llevado, duplicándose el trabajo af llegar 
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a las mismas conclusiones; las demoras en el envfo de los e~ 

pedientes para su trámite en segunda instancia, etc. 

La ausencia de personal calificado que se encargue 

de real izar las funciones técnicas de deslinde y parcelamieu 

to de ejidos, demanda de los institutos)' escuelas que prep.!!. 

ran ingenieros y topógrafos, la integración en un programa -

nacional de asesoramiento al campo a través de cuerpos inte.r. 

disc'ipl inarios de técnicos e investitiadores que pudiera~ sa-' 

tisfaccr algunas áe las urgentes n~cesidades de la adminis -

tración cgr.:iria <lel pa·is. 

Uno de los p~oblemas que demandan más urgente solu

ción es el de la falta de coordinación entre las diversas di!_ 

pe'n.denc i as encargadas de afrontar. 1 os prob 1 e mas campesinos; 

cada organismo tiene un plan diferente para uh mismo proble

ma, cpePo no intercambian ideas, no se reúnen sus miembros;·

así el esfuerzo se diluye y atomiza en lugar de Jnteg¡,arse 

coherentemente. Un ejemplo de coordinación 1 o constituye 1 a 

integración de .las Br,igadás. de Promoción Agropecuaria apoya-· 

das· por 1 a SSA, 1 a SAG y 1 a SEP. Los técnicos que forman 

las Br,i9adas cuyo tiempo de funcionaniiento en una comunidad. 

es de cinco años, preparan y capacitan al cumpesin.; en el 

u~o de cultivos, y ferti 1 izantes, tramitación de créditos, 

.venta de cosechas, industrialización de productos, .mejora· 

niiento. de, 'razas de ganado, combate de plag.as, etc. Caso sem~ 

Jat1te ocu Pre c.on l o.s Programas Campesinos formU 1 adris por e 1 

, 'cÚ.iÁf'RÓ, a través de 1 os cua 1 es se pretende capüc itar y 
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tá'r al campesino mediante cursos audiovisuales, en todos 

aquel los factores que influyen en el rendimiento de su trab~ 

jo y en la obtención de ingresos; los núcleos preparados ba

jo esos programas son base de apoyo para la difusión de las 

técnicas y herramientas aprendidas y que serin transmitidas 

posteriormente por el los a los demás campesinos de su comun.i. 

dad. 

Independientemente de lo, anterJor, creemos que 

· · resu!t<Jri<i conveniente la real ízación de programas semejan -

tes a las.auditorías administrativas en relación a los fact~ 

res que integran la administración pGbl ica del pa~s con el -

objeto de. conocer realr.iente la situación que afronta cada 

.sector; demostrado ésto no solo a través de estadísticas, qIB 

aunque son indicadores de situaciones determinadas, padecen 

de muchos errores en su elaboración; sino también. mediante -

la evaluación de la eficiencia administrativa del sector .de 

que se trate, además de anal izár las partidas de presupues -

tos, personal, planeáción, recursos técnicos, materiales, 

etc;, y la utilización de ~os ~ismos; 
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ORGANIZACION ADMINISTRATIVA 'DEL SECTOR AGRICOLA 

SECRETARIAS DE ESTADO 

Secretaría de Agricultura y Ganadería 
Secretaría de Recursos.Hidráulicos 
Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización 
Se~retaría de Industria y Comercio 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Secretaria de Relaciones Exteriores 
Secretaria .de Comunicaciones y Transportes 
Secretaría de Salubridad y Asistencia 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Secr~taría de Educación Pública 
Secretaría de Obras Públicas 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y PARAESTATALES 

Banco de México, S.A. 
N~cional Financiera, S.A. 
Banco Nacion~I de Comercio Exterior 
Banco Naciona1 Agropecuario 
Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera 
Banco Nac i on,1 I c!e Fomento Coopcrat i vo 
Banco Nacional de Crédito Ejidal 
Banco Nacional de Crédito Agrícola 

COMITES·Y COMISIONES INTERSECRETARIALES 

Poi ítica General 

Comisión Coordina dora de 1 · Programa de B i encstar 
Social Rural. Participan SAG y SSA. 

Comisión Nacional del Azúcar. SAG y SHCP. 
Comité Técnico de Planeación d .. la Industria Azuca-

rera. SIC, SAG y SHCP. . 
Comité para el Fome1ito d., 1 d PPoducc i ón Nac i ona 1 de 

Cacao. SAG, SHCP, SIC r BNCE. 
Comit6 lntersecretarial para FxRmina~ fn lnd1J~~ri~ 

Azocar.era y sus Mercados. SIC, SAG y SHCP. 
Comi~ión Nacion~I de fruticu)tura. SAG y SHCP. 
CéÍinisi6n Nacional de Piscicu.lt.ura. SAG, 
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Comisi6n de Fomento Agropecuario. 
Consejo Nacional de Agricultura. SAG. 
Comisi6n Nacional de Arbitraje de Conflictos Caneros 

SAG, SIC y UNPASA. 
Comité Nacional de México en la Orgari:rnción de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta 
ción. 

Política Fiscal 

Comisión Nacional de Precios. SIC. 
Comisión para Coordinar la Apl ícación de las Dispo

siciones Legales Apl icablés a Inversiones de Ca
pitales Nacionales y Extranjeros. 

Comercio Exterior 

Comisi6n de Precios de Exportaci6n y Demanda de Re
glas de Aplicación de Ci..otas Advalorem sobre Im
puestos de Exportación. SHCP, SIC, SAG, BM y BNCE. 

CondSión T~c.nicc de Est~dio~ de Cc:-:".'cr..in!"; Comcrcie
les Bilaterales. SHH, SHCP y SCT. 

Consejo l'\acicnal ele Comercio Exterior, SIC, SHCP,SAG 
Comisión para la Protección del Comercio Exterior -

Mexicano. SIC, SRE, SAG y BNCEx. 
Comité de Importaciones del Sector Público. SHCP, -

SIC, SRE, BNCEx, BM. 
Cómités Asesores de Importación. SIC. 

lndustr i a .. 

Comité Técnico de Di str i bue i ón de Fondos d•d F i.de i -
com:i so para 1 a Adquisición, 1 ns ta 1 ación. ·y Opera- · 
ción de los l~ge~ios Ejidales~ SHCP¡ SiC, SAG y· 
DAAC .. 

Comisión pára la Construcción y Rehabilitación.de -
· les Distritos de Riego de los Ríos Cul iácán, Má

yo, Yaqüi, Fue~te, Bajo .Río eravo, San Juan y 

Ciudad Delicias. SHCP, SAG, SRH. 
Corhisi6n pat'a Formu.lar Planes Nacionales para el 

Desárrol lo Económico y Social. SHCP y SP. 

de laMalinch.e~ SAG, S.RH, DAACySDti. 
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Un i 6n Nac i ona 1 de Productores de A:::licar. SAG y S 1 C. 
Patronato del Maguey. SAG, SIC, BM, ºNf, BNCEj, BNCA 
Sociedad Nacional de ProdL•c·h·r·c: de Asuariiel )' Pro-

ductos de su Fermentaci6n. SAG, SRH, OAAC, SIC, 
SHCP, SCT, SSA, SOP y BM. 

Industria Conexe 

Petr61eos Mexicanos. fod i 1 iz..;nt.t·s. SHCP. 

Distribución 

Compañía Nacional de Subsistencias Popu 1 <•res, SAG :,; 
%CE}<. 

Almacenes Nacionales de Dep6sito. SAG, SHCP, SSA y 
BNCEx. 

Impulsora y Exportadorá ~'ac i c·na 1. SAG, SHC!', ~;CT y 
SOP. 

Créditos y Seguros. 

Bancos Agrar'ios de La Laguna, Matamoros y Yucatán. 
SAG, DAAC y SHCP. 

f:a11<=<»' Ri,gionales de Crédito Agrícola y Ejidal. SAG 
SIC, SHCP y BM. 

Financiera Nacionál Az.ucarel'il. 
Unión Nacional de Crédito de Productores de Plátano 

Tabasco. SAG, SHCP, BM, BNCEx, Al\A. 
Fondo«:Íe Garantía y Fomento de la Mediana y Pequeña 

Industria. SHCP< NF •. 
Instituto Mexicano del Se¡¡u1•0 Social. SAG, SHCP, SSA 

Asesoramiento Técnico e Investigación 

·instituto Mexicano del Cafe. SAG, SHCP. 
Instituto Nadional del Algodón. SAG, SHCP . 

. lnstitute l\acicnal de lr.veo;ti9aciones ·Agrícolas.SAG 
y SHCP. 

Productora Nac i ona 1 de Semi 1 las. SAG y DAAC, 
Centro de 1 nvest i gac iones Agrarias. DAAC '· BM, NF, t· 

SRH, BNA, BANJIDAL. 

Pr6p6s i to fopeé í fi co 
. : . 

·Petr6 I eos Meí<i canos. Decreto que gi-ava e 1· Prec i,o. P!!. 
ra 1.aPr'evenci6n, Coi.;h1h·;, Control de fa· Mosca 
Pri<':ta. 
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Servicios Nacionales de Inspección y Certificación 
de Semillas. SAG y SIC. 

Con:ité 'incic·r·ol de CL'r.'bat.e y Control de 1 a Mosca 
Prieta de los Cítricos. SAG, SIC y SHCP. 

Comité Técnico de lrversioncs del Fondo Nacional de 
Fomento Ejidal. SAG, SHCP, DAAC, NF y CNC. 

Comité Coordinador del Valle del Mezquital. SRH y -
SHCP. 

Patrimonio Indígena del Val le del Mezquital. SRH y 
SflCP. 

Cor.1isión del Desierto (Para el Estudio de los Pro -
blemas que Afectan la Zona lxtlera). DAAC, SAG, 
SRH, SIC, SP, FNCEj. 

Comisión para el Plan Ejidal de Colonización por la 
V fa de Nuevos Centros de Pob 1 e.e; én Ej ida 1 • DllJ.C, 
SCT y SOP. 

Comisión del Río Balsas. SRH, SAG, SHCP y SSA. 
Comisión del Río Papaloapan. SRH, SAG, SHCP y SSA. 
Comisión del Río Fuerte. SRH, SAG, SHCP y SSA. 
Comisión del Río Grijalva. SRH, SAG, Sf1Ct" ;· SSA. 
Comit's Directivos Agrlcolas en los Distritos de 

Riego. BNCEj y BNCA . 
. Patronato paro 1 e lrver,t Í!jación, Fomento y Defensa 

Agrlcola. SAG. 
Comité Calificador de Variedades de Plantas. SAG, 

SRll, ss;.. ,, S[f', 
Registro ·Nacional de ·variedades de Plantas. SAG. 
Comités Regionales Agrícolas. SAG. 
Conscjc Cor,st:lt ivó de la Fauna Silvestre. SAG. 
Comisión lntersecreta~ial Coordinadora de ·Levanta -

miento dé· !i> C".-:r·h Geo~wáfica de la República .M~ 
xi¿ana. SAG, -SEP ~ SCT. 

Consejos Mixt~s de Fomento Agropecuario. SAG, DAAC 
y ElllCA. 

Consejo lntersecretarial Indigenista. INI, SAG, SEP. 

ORGANISMOSDESCENTRALIZA[•OS \ EMPllESAS DE_ PARTICIPACION ESTATAL. 

.lridustrial lzación 

Gua11os y Ferti 1 i:antes de Mé"ico. SAG, MF, Fll\CE~, ·-. 
8NCEj·~ BNCA. . . 

Fe~tilizantes dél Istmo. SAG, SHCP. 
l,n9en io¡; ,Azucareros~ .SAG; NF; 
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Compañia Agrícola, Industrial y Colonizadora de TI~ 
hual illo, S.A. SAG, DAAC, SIC y SHCP. 

Compañia Agricola y Colonizadora Nacional. SAG, SIC 
y DAAC. 

Compañía Agrícola y Colonizadora del Soconusco. SAG 
y SSA. 

Instituto Nacional Indigenista. 



cllriTULO '.V 

. . 
El LICENCIADO EN ADMlNISTRACION 

EN LA PROBLEMA; ICA AGRAR 1 A 
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5. 1 Panorama genera 1 

Diversos problemas afrontan los países subdesarro 

liados, como señala Louis Halle: "La concentraci6n interna -

cional del poder econ6mico y político ha llegado al punto 

que, cuando se trata de ciertas decisiones realmente impar -

tarites para e 1 · desarro 11 o de una nac i 6n, 1 a nac i 6n "i ndepen

d i ente" pero s.ubdesarro 1 1 ada, a menudo dese.ubre que 1 os as -

pee tos en 1 os cua 1 es pude tomar dec is i enes son muy 1 imitados" 

México cuenta con experiencia sobre el particular·'." 

pues se ha visto en serias dificultades internacionales que 

en varias ocasiones hán desembocado en intervenciones arma -

·das provenientes del exterior, causadas por decisi.ones de P.!!. 

l!tica interna· del país que afectaba los intereses éxtranje-'· 

ros. 

John Kenneth Ga 1.braith af i'rma que u~. parte de 1 a v~ 

ni dad de., hombre. moderno consiste en creer que puede dec i

d ir el .caricter del sistema econ6mico que desea vivir, cuan:

.do en efecto, sus posibilidades de elegir son muy limitadas. 

Unicamente puede decidir si de~ea o no alcanzar un.alto ni -

vel de industrial izaci6n .•. una vez que Ópta por la industria 

moae.Pha, gran parte de 1 o que sucede después es i nev i table" 

·Para Ga l'bra ith, 1 a "te.cnoestr.uctura" o sea 1 a. asoc i ac.i 6n· de 

i nd i vi du'os. que dominan di versos c.onoc i ni i entos técri i cos. para 
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aplicar la tecnología moderna, es la causante del rechazo y 

la aversión en los pa.íses del Tercer Mundo hacia los cambios 

fundam~ntales en los aspectos sociales, económicos y políti

cos de las naciones. 

Es evidente que en América latina existe una distrl 

bución injusta de la riqueza, que nuestros países afrontan -

cada vez en mayor medida los problemas de la presión demogr,§_ 

fica, el desempleo,' el subempleo, el colonialismo, el subco!!_ 

sumo,, la intervención extranjera en ·asuntos internos, 1 a mi

seria de muchos y el enriquecimiento de mu;· pocos. Los des·

asosiegos de las masas populares se agudizan aún más dentro 

de nuestra sociedad industrial subdesarr•ollada porque permi

te la presencia de estímulos que producen efectos negativos 

dentro del compot•tamiento del ser humano. que carece de recut. 

sos" adecuados para enfrentarse a una serie de necesidades 

creadas por requerimientos de 1 a industria, proclué iendo fr:-u~ 

trac.ión. Algunos de dichos efectos son: 

E 1 efecto demostración. 

Planteado por Duesenberry, como l·a contradicción a 

la teor'fo general de Keynes que opinaba q.úe el gasto de con.

sumo de una familia dependía por completo de su nivel de in.:.. 

gres o·. . Las s~c i ed.ades actua 1 es presentan e 1 "efectó .demos. -

trac!ón" ·que· asienta que estar expuesto a un. niayor surtid(" -
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de bienes o a bienes de calidad superior, lo hace a uno au -

mentar sus gastos en esos bienes aunque el ingreso personal 

no varie; este efecto en los paises pobres determina un ma -

yor desequilibrio interno. La industria trae consigo unas~ 

rie 'de productos, atracciones, modas, formas de vida, ocio y 

recreo difundidas a través del radio, la televisión o el 'ci

ne que incitan al individuo a adquirirlos; pero cuando esto 

1 lega a quienes materialmente no los pueden obtener, se ori

ginan sentimientos de impotencia y frustración que conduce a 

situaciones de violencia. 

La insatisfacción 1 lega a las diferentes esferas b~ 

sicas de un pais, se réacciona protestando y los que primero 

se hacen portavoces de las demandas, son los jóvenes, el ses 

tor que expresa más rápidamente sus inconformidades. Mar 

shal 1 Me Luhan afirmó que esto se producía en virtud de que 

se ha pasado de la era mecánica a la electrónica sin que ha

ya habido una transformación consciente en nuestra forma de 

pensar; de esa manara e 1 joven percibe 1 a obso 1,escénc i a dé -

los valores tradicionales ante el desarro.l lo de la tecr1olo -

gia que afecta directa o indirectamente a la sociedad. 

Ahora bien, para desarrolla~ un pa(s es necesario 

invertir durante 20 0 30 años, más de.1 15% de 1 Produéto Na -

Ciona,1 en. la creación; ampl.iación y diversificación de las -

·actividades productivas; es decir, se nece,s ita ahorrar• para 

i nvert ip,. Este ahorro se puede· 1 ograr en forma i nterná, re-
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duciendo el consumo, o en forma externa, recurriendo a prés

tamos e inversiones extranjeras; además se requiere tener a_s 

ceso a los mercados de cxportaci6n para aumentar la capaci ·

dad de crédito de un pals y disminuir su dependencia del ca

pital extranjero, 

México, durante los primeros 30 años después de la 

revoluci6n, tenla en la agricultura la principal fuente de -

-capital para su desarrollo. A partir de 1929 en que se sus

pendi6 el servicio para el pago de la deuda exterior, las in 

versiones extranjeras se ausentaron del país, pero para 1941 

con motivo de algunos proµlemas internacionales provocaron -

la in~igración de refugiados judíos y republicanos españoles 

que empezaron a i'nvert-ir en México, a crear industrias y nu~ 

vas fuentes de trabajo que contaron con personal calificado 

proveniente de trabajadores mexicanos que regresaban de los 

Estados Unidos después de haber laborado allá como braceros. 

Para aumentar la tasa j·nterna deformación de capital se-re

curriÍ'> a un mayor sometimiento del sector ·agropecuario_ y a·-

1 a t-ransferenc ia de marío de obra de 1 as :zonas rura_I es hacia 

el sector industrial urbano con el objeto de emplearlos· en -

actividades qt!~ ilUmentaran 1 a capacidad de desarro 11 o dé 1 a 

industria. 

Lá creación -del Banco Nacional de Crédito Agrícola 

en 1926 pretendía ~I iviar _la situación prevaleciente en.el. -

campo, ya que' al s~r repartida la tierra bajo el sistema <dl 
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da 1, ·se contrajo 1 a produce i ón y abastecimiento de productos 

primarios a'las ciudades, lo cual motivó en parte la aproba

ción del proyecto que protegía a la pequeña y mediana propi~ 

dad que producían excedentes necesarios pal'a el consumo in -

terno. En ese· mismo año se pl'omulgó la Ley Federal de Irri

gación que significaba una posibilidad más de aumenta!' la 

producción agl'Ícofa. En el período 1924-1950, la inversión 

extranjera cobró impulso alentada por las facilidades y pl'e

rrogativas concedidas hacia la captación de capital. La i.!J. 

_versión extranjera a partir de esa época ha aumentado a una 

tasa del 14% anual y las exportáciones se han dupl_icado; pe

ro el nivel de vid;: de :a po'biación rural ha permanecido. 

igual. 

Mucho se ha discutido también la influencia que -

tiene la educación en los países subdesarrollados; desgraci!! 

damen_te son_ nuestl'os países 1 os que no se pueden da,, e 1 1 ujo 

de- gas_tar en educación lo q~e gastan las naciones -poderosas, 

p_or.que 1 a edi1cac i ón 1 e cuesta más a ún país pobre que a uno 

rico ya que se ti ene que hacer frente a un_a ·e !.evada pro·por -

ción de niños en edad escolar que demandan instrucción; así 

que las naciones que no cuentan con suinas considerables para 

la ~ducación de su población requieren establecer crite~ios 

de· pr' i or i dad pal' a sabe" cómo ap 1 i car sus escasos r·ecu rsos .• 

. Méxi'co ha:adoptado el· camino. de la cántid<Jd.niás que 

el:d.~ la_ calidad; la prepar'ación profesional en nu~stro país 
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es infer;or cualitativamente que la preparaci6n proporciona

da por otras universidades e institutos de Latinoamérica do_!l 

de funciona mis bien un criterio elitista; pero aunque no se 

logra presentar eminencias en las disciplinas técn;co-cienti 

ficas, sí se ha logrado' preparar medianamente a un mayor nú

mero de personas que se van a incorporar a la clase media dl 

rigente. De todas formas la depuraci6n en el elemento educ~ 

tivo es una tarea necesaria para el desarrollo del país. 

El producto directo de esta era industrial ha sido 

e 1 'desemp 1 eo • Los países desarro 11 a dos cuando 111ucho prese_!l 

tan un porcentaje de 4' o 5 % de desocupaci6n de su mano de -

obra, mientras que en Méxi<'.'o ha~ un 40% de desocupados que -

representan seis mi! Iones de personas imposibi i it:adas para·· 

ené:úntrar empleo sin dificultad a las tasas corrientes de s~ 

lar i os. En 1 os países des ar ro 11 ados, e 1 sector agropecuario 

ocupa una proporc i_6n dect•ec i ente de pob 1aci6n activa que en 

ningún caso es superior al 20% en tanto que en nuestro país, 

el 46~;.i de la poblaci6n se ocupa en actividades primarias, el 

50% en actividad~s de servicios y el resto en actividades Í!). 

dustriales. De la fuerza total de trabajo que asciende a un 

· ppco: mis de 15 .mi 11 ones, existen seis mi 11 enes de desocupados 

4 millones de c.,mpe.,,¡n·os y 2 millones en las zonas url>anas. 

La agr i cu !tura de Méx '"" presenta comp 1 e jos probl e
mas que es necesario atacar; el incr»mento de la producci6n 

merior. al previsto, '" cual refleja has-
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ta cierto punto, la influencia que el mercado tiene en el 

sector agdcola. El productor minifundista privado o ejidal 

tiene una proporción fofima de intervención en la determina

ción de precios y en la regulación de la oferta; su produc -

ci6n cuando es abundante se vende a precios muy bajos y cua!!. 

, do no es suficiente tiene que complementarse mediante la CO!!!, 

pra de parte de los excedentes de otros; además su fuerza de 

trabajo es subocupada por lo que se tiene q11e emplear en ac

tividades ajenas a 1.a expl ottic if.n de su parce 1 a. 

Un estudio especial izado llevado a cabo por especi2_ 

1 í stas en 1 a materia seña 1 a que: " .• en esta estrategia cap.L 

.ta 1 i sta de dejar que ~ea e 1 mA rcado e 1 regu 1 ador de 1 a expa!l 

si ón de 1 a oferta, que fomenta 1 a produce i ón comp<d: i.t i va y 

se abstiene al saturarse, dejando que los campesinos impro -

ductivos sea·n absorbidos en actividades no agrrcolas, lo su·· 

puestamente racional, puesto que sobran campesinos, es tran,2_ 

ferir 1 os a otras regiones· o a otros sectores; si durante ·1 a 

étapa de trans iC i ón hay desarraigo fam i 1 i ár, este hecho debe 

consi.derarse como el "costo social" del desarr.ol lo. 

"En.nuestro país nadie aceptar1a move·r por la fuer

za ·a la población excedente para trasladarla a otros lu.gares 

donde. s.e pÚdíera empicar con 'bajos salari'os en riuevas 'activl. 

.dades. Entonces. ¿~or qué se acepta que las "leyes del 'meré!!, 

do" abligue11 ~ l·a'fami·lia campesina, por penuria c.conómica y 

de oportunidades 'l tras! adarse a otras rea iones como -
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jornaleros, o bien a instalarse en otros "cinturones de mis~ 

ria" de las ciudades donde, impreparadas y desprotegidas, se 

desintegran social y moralmente; o a que las retenga el agro 

obligándolas a vegetar con niveles de consumo dominadas por 

la desnutrición y el alcoholismo? Si hubiésemos sometido al 

mismo régi.men a la industria, desprotegida de la competencia 

e~terna y "sujeta a las leyes del mercado" y a los "costos 

. óomparat i vos", no hubiéramos a 1 canzado, seguramente, e 1 ac -

tual nfvel de industrialización. 

tra po 1 ar izada en dos grand~.s sectores: 1 a agr i cu I tura come!'.. 

cial. y la de subsistencia. Los campesinos que practic·an el 

primer tipo de agricultura son reducidos en número pero po -

·se¡¡n 1 os mejores recursos, 1 o cua 1 les permite contribuir en 

'mayor proporción al incremento de la producción agríc:ola. 

Lo's ·que practican e 1 segundo tipo, carecen de recursos pro -

ducti~os, de insumos meji>rados y de tecnología ~propiada, p~ 

ro abarca a la inmensa mayoría de la Pi:iblación dedicada a la 

agricultura y. en razón de· el lo, puede l le.gar a constituirse 

eri e 1 ·desafí ci más serio para e 1 ··sistema mexicano de economía. 

mixta. 

La atención de los problemas debe considerar la far. 

mación .d<l ·la infraestr'~ctura regional, la ca.pacita~ión efeé.".' 

·. ~iv~:de .. ·lo$ campesinos real izada .en forma· sistemáticá e. 

~e.n~ivaf a~í C()mo 1.a .orgai:iización .Poi !tic~, económic~ y 
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cial de la población rural que le permita plantear demandas 

pero también contribuir al desarrollo del pals en forma efes 

ti va. 

Hasta la fecha, el costo del desarrollo económico 

de México ha si do pagado por 1 os sectores déb i 1-es de 1 a po -

blación mexica~a a saber: los campesinos y los trabajadores 

no calificados de la ciudad. Las materias primas tienen pr!!_ 

ciosbajos mientras que los artículos industrializados se 

.-cotizan más alto; el campesino subvenciona de esa manera a -

·la in.dustria al pagar más por los productos industriales sa

crificando su poder de compra y suo ingrc~os, en tanto que -

1 a industria paga me no's por 1 os productos agr·i co 1 as y recibe 

más por la venta de sus artículos. Los estratos sociales más 

bajos han transferido parte do su poder adquisitivo a 1 sec ""' 

·tor in~1strial y emp~esarial. a través del sistema de precios, 

la estructura ocupacional y el excedente de la fuerza de tr_!! 

bajo. En diez años mientras el salario nominal se duplicó,_ 

·el salai:-io real 'aumentó ap~nas un 5%, evidenciándose el .pr~

ceso inflacionario que ha sufrido el país, entre cuyos efec

t;,s contamos las devaluaciones al peso en 1946 y 1954. 

Por 1 o que respecta a 1 a di str i bue i ón factor i a 1 .de 1 

·ingreso ·nacion.al', en lugar de que existiera, una mayor partí-. 

cipación del ingreso nacio1iai correspondiente a los trabaja~ . . 

dores, ·e~ .razón de su mayor· núri1ero, se o.bservá ur; comporta -

'. ~ i e"nto conip 1 ~tamente opuesto: 



CRECIMIENTO. DEL SALARIO REAL Y DEL PNB POR HABITANTE 
~~-'--~~~~-~~~~~---:.%··~~~~~~~~~~ 

1940 1950 1960 

INDICE DEL COSTO DE LA V IDA 100.0 357. 7 724.6 

SALARIOS NOMINALES 100.0 304.3 658.o 

SALARIOS REALES 100.0 86.0 90.8 

PNB POR HABITANTE 100.0 138.3 185.8 

D 1STR1BUC1 ON FACTOR 1 AL DEL 1 NGRESO NAC. IONAL (%) 

EMPLEADOS Y ASALARIADOS 

PATRONES Y CAPITAL 

1940 

40.1 

59.9 
100.0 % 

1950 

34,2 

65.8 
100.0 % 

1960 

34,5 

65.5 
100.0% 
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En 1 o refer·ente a 1 reparto de 1 ingreso nac i ona I· en

tre la población del pals, México presenta grandes desigual

dades al respecto, por lo que numerosos estudiosos del probl~ 

ma .han afirmado que es pertinente que el gobierno adopte me

didas eficaces que alivien la situación de concentración del 

ingreso, proporcionándoles mayores oporunidades a los muchos 

que viven marginados mientr~s otros tienen dinero suficiente 

para derr<>char en e 1 futuro· du.rante varias generac i onés. 

Es de sobra conocido q\le México cuenta con un índi

ce muy eleva.do de nacimientos y que la explosión demográfica 

es un agravante de la miseria J..: :as ma:;::s. E'I 1968, México 

registró una mayor cantidad de nacimientos que los Estados -

·Unidos pese a que este país cuenta con una población cuatró 

veces moyo.r que la del nuestro, diseminada en una extens.ión -

territorial mayor también que la de la República Mexicana. 

Los-cálculos 1 levados a cabo indican que se requieren seis-

ci~ntos mi 1 nuevos empleo~ cada afio para absorber el crecí -

miento de la mano de obra, sin contar los empleos necesari.os' 

para ocupar en ac."!",ividades productivas a los trabajadores as 

tualmente subempleados en. el campo y la ciudad, además·de g~ 

nerar la producción y 'los ser~i¿ios ~ccesarios par~ atender 

a aprox i madame.nte 750 000 nuovos seres anualmente. Los r~ 

cursos económicos· de México son insuHcientes ·para· adiestrar· 

a la crecient.e población, equiparla y emple'arla en activida<' 

,des remunerativas. 



DISTRIBUCION DEL INGRESO POR DECILES (%) 
PARTICI PACION RELATIVA EN EL INGRESO NACIONAL. 

POBLAC ION 1950 1960 1970 

CLASE RICA (10%) 49.0 46;7 41.5 
CLASE MEDIA (40%) 31. 9 37.7 43.2 

LASE POBRE (50%) . 19.1 15.6 15 .J . 
100.0 % 100.0. % 100.0 % 

1ND1 CE PONDERADO DE LA D 1 S-

RIBUCION DEL INGRESO 64.8 % 65.7 % 69.3 % 
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4~2 El licenciado en Administracion 
las disciplinas administrativas no se han aplicado 

con un esfuerzo sistemático dentro del marco agrícola de Mé

xico; diversos factores han contribuido a ello; la prepara -

ción misma del estudiante en administración dentro de las ª!!. 

las· y fuera de el las; su falta de interés, la ausencia de 

planes de estudio que hagan hincapié en el planteamiento de 

los problemas del país; la inadecuada conformación de la or

ganización del sector agrícola dentro de la Administración -

Pública que carece de la efectividad para perMitir la inte -

grac i 6n de especia 1 i stas en di versas di se i p 1 i nas que contri

buyan a 1 á ate ne i ón de 1 os prob 1 emas de 1 camp_o. 

ts necesaria '1a inclinación hacia un sentido más h!!_ 

man1sta y de servici_o social de la carrera y a un plantea 

miento más concreto de los objetivos generales que se prete!!.· 

den lograr, así como la planeación de las actividades a se -

gu i.r bajo el criterio de 1 mejor conoc i.miento de nuestras res_ 

1 id~de_s y fa .proyección de la carr>era como parte integrante 

de algunas respuestas a los ·p.roblemas agrários. Est¡,,mos se-

_ guros que el Licencia.do. en Administración puede in_tervenir -

efectivamente. de.ntro de 1 os programas de cciordi nación para -

la organización agrfcof é. 

Partimos de ·fa base de que plantear bien ur1 proble.,

ma es empezar .a so 1 uc i onar 1 o. 
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A nosotros los administradores, se nos ha colocado 

del .fado de los tecnócratas; para unos simplemente somos par:. 

te del aparato explotador. que .en aras de una "m~jor organiz.!!. 

ción'' perseguimos los fines mismos de la empresa en la que -

es~amos enrolados, o lo que es peor, que nos valemos de todo 

tipo de técnicas adquiridas durante nuestra preparaci6n pr,2_ 

fesional para "manipular" mejor al personal y lograr menores 

costos para la negociación; para otros, somos integrantes de 

una clase que puede modificar fundamentalmerüe la ~structura 

de un pats, que ciertamente nos estan franqueadas todas las 

puertas de 1 desar1'<I l 1 o tecno 1 óg i co de los países extranjeros 

·p¡•incipc!mente los Estados .Unidos, para introducirnos al pa

sil fo del poder desde donde se pueden vi3!umbrar cambios 

trascendentales para la economía nacional; hay además quie -

hes afirman que esto es posible en virtud de estar ajenos a 

toda vigilancia real .por parte de los paises inversionistas 

extranjeros, que más que considerarnos contrarios, nos ven ~ 

como aliados en la.consecución de sus fines. 

Hasta donde una u otra posición tengan razón es 'di-' 

fícil definirlo, pero de hecho, cualquier intento que tenga 

por finalidad aplicar las disciplinas administrati.vas para -

álcanzar metas ·generales en .el ámbito local, regional o na -

cional, deberá contar con la definición ideológica del ele·

mento humano. que intervenga en 1 a e 1 aborac i ón de .1 os progra

mas; i::I admin.istrac:lor debe definirse en sus convicciones y -

, c~ncientizarse de su real.idad, tanto en su posición.como Pr2· 

fesionál, c'omo en., la de SJJ ubicación como ser huiniíno. 
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la Administraci6n, según la generalidad de los 

autores, es una disciplina cuyo mér.ito consiste en aprove 

char diversas áreas para formar su esencia; utilizar la cie~ 

tffica, la humanlstica y la t6cnica para integrarlas en un -

todo general que comprenda los fen6menos desde úna perspectl 

va lo más amplia posible. Ese es el objetivo de la Adminis

traci6n: lograr una visión de conjunto basada en conocimi.en

tos generales de áreas especial izadas, p~ra lograr un fin. 

Es por el lo. que creemos que el Licenciado en Admi. -

nistraci6n .tiene un gran campo de acción dentro de la agri -

cultura de México, que sus conocimientos p·ueden ser aprove -

chados mejor porque pr'ecisam .. ntri tienen la visión general is

ta y amplia que presenta cualquier problema es.pecífico, y -

que en. 1 a agr i cu.I tura sus conocimientos pueden ser ut i l iza -

.:dos en todas las formas de organización que se pudiesen pen

sar. par~ e 1 sector a gr feo 1 a. 

Y no soÍo .el licenciado en Administración tierie la . . 
obl.igacióri de i~terveóir en la atenc·i6n dé los problemas .• _.,..., 

. . . . . . ' ' . 
agrarios, ta.;b i én aque 1 1 os profés i ona fes que: por 1 a natura f ~ 

iz:a .. de su actividad o profesión actualmente se encuentran.ª'~ 

jados del agro, ·se deben integrar a.esta fynción, contribu -

:11éndo al plante'amiento de soluciones pr-ácticas para los Pr:.2. 

blemas .soci_:<l.es en general' que si ahora hacemos híricapié· ~n 

problemática ag~ai·ia del p~ís es porque'.consideramos que 
. . 

de 1 us que más demandan una so 1 uc ibn u rgentc,- .. 
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Un planteamiento diferente 

El Licenciado en Adm.inistración debe intervenir no 

solo en aspectos relacionados con el funcionamiento de una -

empresa o industria , sino que su enfoque debe tender tam -

biéri hacia el as¡:ecto social de la profesión que practica. -

la Administración debe demostrar que es útil en la labor que 

demanda la solución de los problemas que afronta el país; -

que sus técnicas, precisamente por integrarse en un panora

ma general e. interdisciplinario, pueden coady~var al planteA 

niierito de soluciones factibles para nuestras carencias ínter. 

nas. 

Consideramos que sería conveniente la formac.ión de 

niíc 1 e·os de profesional es en Administración dentro de 1 os in§_ 

tituto·s de enseñanza superior, apoyados en los programas d;,. 

servicio social, que se avoquen a.1 estudio e investigación -

de los factores que integran el sector agrícola del país con 

el objeto de.basar en ello, los planteamientos' adniini~trati
vos de· apoyo al sector. 

Corresponde a las Direcciones de las facultades, E§. 

éu.e.las e Institutos de Administración el elegir un .cuadro 

b,ase ·d;, sus .asee i adcis. que gusten y deseen· c.ontr i.bu ir .en e 1 -

est'i.idio de. I os' factores integrantes· del problema 'cámpes i no -
. . 

en áu aspecto: Re 1 ac iones Humanas1 Derecho, Economí.a, Produs_ 

ci6n, Finari~as, Co~tabil idad, Sociología, cátcúlos cuantita

.iivoá; Costo~, Comercialización de produetos, etc: todo ello 

enfocado' bajo el criterio de la coordinac.ión. 
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Se pueden elaborar planes que visual icen la proble

mática agraria bajo un programa de brigadas de información y 

capacítac~ón administrativa a núcleos campesinos cuya base ~ 

la constituirían los estudiantes de administración y contabl 

1 id.ad que desearan participar en el programa. las brigadas 

se formarían bajo la supervisión del centro coordinador que 

·previamente ya habría investigado los esfuerzos estatales y 

. no es.tatales que están interviniendo en. el campo con una l!J. 

bor s.imi 1 ar o con otras, para conformar e 1 programa def in i.

ti voy así evitar las duplicidades en el esfuerzo. 

las áreas que podrían ser cubiertas bajo e 1 ¡:.pog;-¡¡::, 

ma aludido serían: 

Administración 

Nociones genera 1 es de 1 . proceso adm.i ni s·lrat i vo ' . . •, 

La importanciil de .las comunicaciones 

E 1 ámbito d~ 1 a's relaciones humanas en e 1 agro 

Relaciones públ ícas: Íniagen 

Coinerc i a 1 i zac i~n de produ~tos agro.pecuarios 

Estab 1 ec imient.o de .. contactos con .1 os merc«1dos 1 oca

.les, reg i ona 1 es y nac i ona. 1 es- i nternac i ona les .. 

·.Nociones de producción 

La funci'ó·n.fínanciera: obtención 'y apli'cación 

de 1 fáctor ,cciord i nación•: : 
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A través del proceso de investigación bibliográfica 

y de campo que se ha real izado para la presentación de este 

trabajo, hemos podido adentrarnos someramente en uno de los 

aspectos más dramáticos de la vida del país: la problemática 

agraria, Las cibservac iones obtenidas durante e 1 tiempo de -

investigación nos han servido de mucho en nuestro proceso i!!. 

terno de c·onc i en.ti zac i ón y nos han permitido 11 egar a 1 as si 
gui.entes conclusiones: 

Primera. A nivel individual, considerándonos den -

tro del grupo de estudiantes intermedios, avanzados, pasan ~ 

tes o egresados de instituciones de enseñanza superior, des

conocemos realmente l~s carencias que afronta el país. Nue!! 

tra preparación profesional, deficiente de por si, no es 

complementada a través de la preparación personal, de inici.2. 

tiva propia; la mayoría nos circunscribimos exclusivamente -

al ·área .específica de la actividad clue rea,I izamos y las in -

qu!etudes sociales se veh bloqueadas por la visión individu!! 

1 ista de beneficio pePsonal que tenemos. 

Segu,nda. A nivel nacional, la política segu.ida por 

quienes tienen a su cargo Ja Administración Pdbl ic~ del pafs 

ha seguido más bien un criterio centralista polltico que un 

seo:tfdo de coordii1ación técnica, científica y func,ional. Ori 

gen y consecu,encia de ello ha sido la falta de politización 

de los científicos, técnicos y profesionale,;; mexicanos, cu -

y~s aportocio.nes no han sido incluidas de~tró de lii 'po:lítica 
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Tercera. Enmarcada dentro del contexto poi ltico, -

la Administraci6n Agraria ha sidci vista como el "mal necesa

rio" dentro de la vida nacional, la atenci6n de los proble -

mas campesinos no ha tenido una acción decidida y definida 

que los encamine; la gran mayorla de la población rural vive 

en condiciones sumamente precarias ya sea como jornaleros 

agríe.o 1 as o integrando unida des pequeñas de produce i ón a 1 as 

que se les ha dado el nombre de "minifundios estructurales" 

en virtud de la .ausencia de recursos y posibilidades para -

funcionar arriba de 1 n i·ve 1 de subsistencia, originando con -

el lo una numerosa poblaci6n que demanda soluciones urgentes 

para la multitud de problemas que encaran. 

Cua1;ta, Los organismos gubernamenta 1 es y paraesta

ta les que atienden los problemas del .campo, debido a su ere,!! 

ción circunstancial, ahora resultan excesivas en su número y 

desarticuladas en su funcionamiento,. dado que los intentos -

.por Coordinar 1 as han res u 1 ta do infructuosos. 

Qui11ta. Al campesino le falta .instrucción básica. y 

capacitaci6n técnica para maneja.r sus propios recursos y all.!l. 

garse elementos que:. le permitan elevarse sobre sus condicio

nes act.ua 1 es. 

Sexta.· El derecho de amparo ha servido. de ins ·· 

.trúmento para 0 bstacul izar las acciones agrarias impidiendo 

1 a .~fecta~ i.Sn de., prcip ieda{1es priva das i 1ega1 es en ~u ex~en -
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Séptima. Nuestra legislaci6n agraria no afronta t.2_ 

das las realidades del campo: el arl'endamicnto de tierras 

ejidalés, la venta ficticia de tierras, la compra anticipada 

de cosechas a la mitad de su précio de mercado, la práctica 

det agio, la insuficiencia del crédito oficial y privado pa

ra financiar a 1 campesino t1•ad i c i ona\1 a i nafoctab i 1 i dad de 

las propiedades privadas, el derecho de amparo, el latifun -

dismo financiero, el sostenimiento de lfderes "charros", la 

inefectividad de las organizaciones campesinas, la mentira, 

1 a ·amenaza >' e l. caciq.i i smo, son factores que intervienen en -

la.agudización del problema campesino en su base más amplia 

y. en el fuerte desequi 1 ibrio estructural observado en el in-

c ~~rior del sector agrfcola. 

Octava. Los institutos de enseñanza superior tic. -

nen p 1 anes de estudio que no se adecúari a 1 a rea 1 i dad nac i o

na 1 i. en ese sentido, e 1 egresado de 1 as facu 1 tades y escue -

1 as carece de .I a preparac i 6n académica necesaria para vi sua-

1 izar mejor las problemáticas sociales del peís. 

Novena. El. Licenciado en Administraci6n cuenta. con 

herramientas que pueden ·servir para proyectar a·lgúnas 'al.ter

nativas de solución al problema campesino; su labor dent.ro -

d·.;1 agro pude ser valiosa si se integra a los programas coor:. 

dinadós de capacitación rural e interviene activamente en la 

real iiación de los mismos: 
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Décima. La miseria rural determina el éxodo de tr~ 

bajadores no calific<1dos a l<1s ciudades con los consecuentes 

costos sociales de tal transferencia que cada vez son más 

elevados. 

Décima prime.ra. A pesar del reparto agrario, el 

proceso de concentraci6n de tierr<1s se ha agudizado, en de-

trimento· de las dotaci.ones ejidales que se realizan en .las -

zqnas menos favorecidas mientras las propiedades privadas 

acaparan aqúe 1 fas ti erras que cuentan con mejores recursos y 

con irrigaci6n. 

Décima segunda. la orografía de México .determina -

la n'ecesidad de utilizar y construi1·.obras de irrigación pa

ra incorporar al cu.ltívo aquel las áreas ,que carecen de'I ben~ 

.ficio dél agua; sin embargo, año c.on año, desciende el ríúme

:·ro de hectárei'l~ .irrigadas, sin que exista una expl icacióri 

oficial al respecto. 

Décima tercera. El número de jornaleros agrícolas 

as.éiende ~n;,almént~ mientra.s el de ej idatarios disminuye lo 

cual. acentúa indir~~tamente él n~olatifund.ismo -territorial.. 

Décima cuarta. La ihdustrial ización y comercia'I iz.!!, . 

. c.i ón de ·productos es <iCÍlparada por empresas pr i v~das. aúrí a -

pesar de la ~ce i 6.n de la CONASUPO. 

Dé.cima .quinta' En m.ateria crediticia,. el sistéma -. . 
privado )1 nac i ona 1 harí actüado en cont,;-a de 1 .sector . 
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agropecuario tradicional. 

Décima sexta. la Ley Federal de Reforma Agraria 

aún sostiene la estructura agraria básica de los primeros 

1eg'is1 adores, p•:er- sus mod i f icac.io.nes no transforman substa!'. 

·. cia.lmente el marco del sector agricola naéional. 
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SUGERENCIAS. 

Es necesario afrontar con visión real la problemáti_ 

·ca agr•ria nacionál, de lo contrario, las tensiones sociales 

se harán' cada vez más insostenibles. Por el lo es corwenicn

Ú: 

Reconsiderar la actual estructura agraria en relá -· 

.·e i6n ·a .. 1 a exteris ión de 1 as.propiedades i nafectabl es pues en 

un futur'o relativame.nte cercano, la presi6¡¡ -dem'cg~áf_.ic~ e~ -

el campo µres i on<it·á para 1 a reduce i ón de 1 as prop i redades pri_ 

v.adas :que gozan de. extensiones .muchas veces mayores de 100 -

hectáreas que 1 imitan la redistribución de la tierra. 

Modificar la legislación con el objeto de derogar -

el derecho de ámparo en materia agraria qi.re para fo que ha 

servido ha sido para retrasar laa:ción clotatoria y·pára:ayu-. . 

dár a. los,:;;;r,.•¡<paradores de. tierras a erico"ntrár ;,tros mecanis-. 

m9s de sirriulación que. impidan.la afectación de sus propieda:. 

des. ilegales• 

Buscar elementos innovadores de bajo costo para ·fo-. 
' \, . .. . . . .·:.·· . 

nientár. la. agricultura tr,adicional .y pi-oporc.ionar así al cam". 

pes in0 herramientas út i .lés para i ncrenientar la product i yidad 

· d~ su ~re~io; a un costo .reducidó, y que lo ayude a elevarse' 
. ''\ 

. .la ~.itua2ión'd~ miseria: rural en que se ericu'entra~ 

Lo'grar la coordinación entre 1.as 
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gadas de atender los problemas del campo, para lo cual será 

necesario hacer una revisión de las funciones que cada una -

de el las cumple con el objeto de conservar las estrictamente 

necesarias y evitar la duplicidad de ·funciones que atomizan 

y ·disgregan el esfuerzo que individualmente real izan. 

Elaborar programas que elevenoel nivel de ingresos 

del ·campesino para salvar el círculo vicioso en el que han -

caíd() la ofe,rta y demanda de ·productos agropecuarios al sup.Q_ 

ner, de acuerdo con cifras· estadísticas,que se ha.llegado a 

unásaturaci6n de ia demanda y.aun excedente ·de la oferta, -

io cual és originado por desequilibrios en el ingreso de las 

mayorías que viven en situaciones precarias, contrariamente 

a lo que ocurre con el pequeño sector que goza de elevados 

ingresos y que contribuyen a pl'oyectar la imagen de un falso 

"milagro mexicano" en el qu.e ya nadie cree.· 

Es necesaria la incorporación de los egresados de:: 

las iristituc.iories de. enseñanza superior a la atención.de los 

.. J>r'.oblemas sóciales,' pol(ticos y econ6inicos que afrÓnta el -

país ·que puedan contribuir a la solución de los mismos; para· 

e 1.1 o .es necesario que 1 os p 1 anes de estudio de esas i nst it!!, 

C Í ones Se adecÚen a 1 as rea 1 i dacles que 1 a naC,ÍÓn Vi Ve .para -

que la participación del profesional sea efectiva y exista.

un.a cÓrrelación adecuada entre la teor.ía y la.práctica. 

' . .-

ln~i.sti1;émos en que de la'coordiriaciórÍ. ef~cü..:a.d~ 

.1 os programas que se: ef11prendan dependerá el éxito en .1 ~- rea-
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1 ización de los mismos. El campo necesita brigadas de jóve

nes o de gente interesada en llevarle las herramientas mini

mas éon las cuales salvar sus deficiencias y problemas; lo -

mismo que si se trata de campañas nutricionales, de obras 

de infraestructura, de educación, de comercia 1 i zac i ón de pr,2_ 

duetos, de crédito, de fuentes de financiamiento, de admini§. 

tración de recursos, de precios de garantía, de organización 

polltica, de seguro agrícola, de industrialización, de for.~ 

mas.de tenencia de la tierra, de colectivizaci0n, de mejoras 

a la parcela, de innovaciones tecnológicas, de utilización 

dé fe'rt i 1 i zantes, de mejoramiento de acueductos, compra de -

.semi.11.-is, étc. 

Es ·necesario que el campo desaloje mano de obra pe

ro hasta que haya estandarizado los niveles de productividad 

de esa mano de obra en su interior; de lo contrario, el éxo

do de campesinos hacia las ciudades .solo significará los ni

veles. infri!subsistenciales que el campo·proporciona y la fal 

ta. de pos i b i 1 i dades qué tiene de arraigar trabajadores en é 1 

agudizando la irfoapacidad de la industr.ia urbana para propor:. 

c i.onar trabajo remunérat i vo a 1 as masas mi grantei;i. 

Se deben democratizar las organizaciones de base 

campesina para que el proceso político tenga cauces'por los 

.é1fales desarrollarse; la represión de las demandas sol.o·aca

rr;ea· .tensiones que tarde o temprano se han de désatar. ocas·¡~ 
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Con el desarrollo agrlcolii se fortalecerá el:rlr1·r.,a

do interno pues se e 1 evará e 1 ingreso per cáp ita y I·~:·: i ndus

tr i a tendrá consumidores que demanden süs productos expan 

diendo la demanda y fortaleciendo la oferta. La política de 

irrigaci6n podría ser una de las fuentes de. donde se al imen

tara la irversi6n pública, que absorbiera mano de obra. y que 

limitara la.s importaciones. 

Es necesario también fortalecer el empleo para ab -

sorber mano de obra excedente del campo, creando industrias 

nuevas que utilicen mayormente elemento humano. 

En materia d~ Recursos Humanos, las alternativas vl 

sua 1 izan: 1 a autocapac i tac i 6n de 1 campesino, 1 a .:educac i 6n -

de.adultos, el ·adiestPamientó, la instrucci6n b.ásica, la orr. 

ganiza.ción pofltica, Jos pPogramas de salubridad, nutrición 

y, seguridad agrícolas además de factores demográficos que es· 

conveniente difundir. 

En materia de Re.cursos Materia 1 es tenemos 1 a ut.i 1 i

zac i 6n de herramientas, equipo, máquinas ·en cuanto a su com-. 

pra y m~~tenimiento, el empl.eo de fortil izantes, la clisponi

bi.1 idad de.' agua, semillas, extensión de tierra, tipo de. ti.e

rra y· adquisición de criiclito, diner•o o recursos ec.on6micÓs -

q\Je. fináncfen la producci6n.,agrícola. 
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1 a forma de administración de 1 os recur•sos con que se cuenta 

el sistema de cultivo que se va a emplear, las técnicas nec~ 

sarias para introducir mejoras al terreno, al cultivo, a la 

maquinaria, la implantación de innovaciones tecnológicas, la 

forma más adecuada para comercial izar e industrial izar los 

·productos, etc. 

Es importante la creación de unidades colectivas de 

campesinos que manejen elementos .básicos de administración 

proporcionados por !.as brigadas o los cuerpos de estudiantes 

en d.iversas disciplinas que expliquen al campesino,,,os con -

ce~to·s· e.le1nentales de contabi l idad,presupuestos, ingeniería, 

dinámica de .grupos, finanzas, producción, economía, ingenie·.· 

ría y .todas aquellas m;¡terias relacionadas con la pr-óducc·ión 

agropecuaria y la organización política, lo cual permitirá 

·una mayor participación del campesino en 1.os procesos socia

·les. y económicos y le proporcionará al estudiante una visión· 

·más apegada a 1 a rea 1 i dad, de 1 as prop 1 emát i cas ,que ar!"onta .., 

el país, 

·Es indispensable ··acabar con los latifundios simula'." 

dos, tanto terr i tor i a 1 e~ como financiero~; por e 11 o es· ¡iece- · . . . 

sario llevar a cabo ~na revisión .de la ·legislación ·agraria -

en as.pectas reafc i~nad6s: con ·., 1 derecho de. ainparp; ·e 1 proce

so. de' concentración de tierras, los acaparamientos fomiJia -

la extensión de .la propiedad inafoctable; y u11a evalua.,-. 

d.e •la poUtica crediticia y f;sca{ para exten~er el. cr! 

al minlfundio yhaioerC<H>gru~nte lar.ecallda~ióride im -
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Hay 'que incorporar a 1 os p 1 anes de estudio de 1 as -

instituciones .de enseñanza superior y media, disciplinas y 

materias correspondientes al estudio' de problemáticas nací~ 

nales para que los estudiantes adquieran la base teórica de 

lós· planteamientos sociales y que durante el servicio social 

le~ sirva para adentrarse prácticamente y en contacto direc

to con 1 os focos 1 i mi tantes de 1 de sarro 11 o nac i ona 1 • 

Desplegar información a través de los medios masi -

vos de comunicación, en el. ámbito local, regional y nacional 

sobre aspectos de importancia para e 1 sector campes in.o ta 1 es 

coino precios de productos. agr ¡ co 1 as en 1 os mercados de 1 ·a r2_ 

g.i Ón 1 Cai¡ipañas de CO 1 CCt j V j zaC i Ól1 de 1 Campó 1 faC j 1 ida des de 

c1~éd i.to proporcionadas por 1 os organismos fina oc i eros, cur -

sos ·sobre capac .i tac i ón campesina, programas éducat i vos, de -

sani'dad, de seguridad, nutricionales, etc. que permit·an un 

cana.1 pe rinanente de i nfo1·mac i ón hacia 1 as masas campesinas. 

Y permitir la critica y practicar la autocríticaa 

todos los niveles. para poder salvar po~o a pÓco l.os .desequi-

1 ibrios sociales que. actua.lment<,- .son tan graves. 
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CRECIMIENTO ANUAL DE LA AGRICULTURA 

ARGENTINA 
BOLIVIA 
BRASIL 
COLOMBIA 

. COSTA RfoA 
CH 1.LE .. 
ÉCUADOR 
.EL. SAÜ'ADOR 
GUATEMALA 
HfdTI 

·HONDURAS 
.. MEXICO. 
. N 1 CA RAGUA 

PANAMA 
PARAGUAY 
PERU 
REPUBLlCA .DOMINICANA 
URUGUAY 
VENEZUHA 

1960.:..65 

2.8 % 
2.9 
5,7 
2.8 
2.9 
3.2 
2. 7· 

. 3,9• 
. 4~ 1 
0.4 
5;3 
4.2 
5,7 
1.1 
4,5 

. 2.1 
-1.5 
'3,0 
'6.3 

1965-70 

0.4% 
0.2 
3.0 
4,8 
5.0 
3,0 
2.9 
3,7 
4,7 
l. 3 
4,3 
2.7 . 
1.5 . 
4,0 
1.7 
2.4 
4,4 
0.7 
5.8 

1971 
. -2.6 % 

4.0 
11.4 
2.4 
4,5 
5.1 
3,5 
3,4 
6.0 
6.4 
9,4 
2.9 
5.0 
4,-2 
4,0 . 
0.4 
5.4 

-0.,3 
3,7 

1972 

-4.4 % 
:i.o 
4.1 
5.6 
2.7 

-o .. 3 
4;3 
4.0 
5.8 
3,0. 
2.0 
0.3 
2.3 
3.8 
4,5 
~4.6 
6.9 

-2.9 
3•5 ... 



CREC IMI ENTÓ DE LA POBLAC.IÓN MEXICANA 

TOTAL DEMOG5AFICO NAC IONA.L 
. (10 ) . 

13 607 . 

15 HiO 

.1.4 335 

Í6 553· 

19. 6$4 

25 791 

. TASA MEDIA ANUAL .ÓE 
. CREC 1 MIENTO (%) 

1.1 
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