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1. 

Ii'TROOUCCION 

El Estado de Morclos particular~cnte importar1tc en la re

gión Centro-Este de la Rcp6blica Mexicana, tanto por el alto -

índice cs~atal de crecimiento dcmogrñfico como por su pnrtici

pación ccon6Mica a través de los sectores pro<luc~ivos y cspc-

cialmentc el que abarca la nctividad agrícola. 

El presente un:ilisis enfoca sus objcti\·os prccisali'lcnte h!:. 

cia dicha actividad, tonando como punto de apoyo la oTgani:a-

ci6n cjidal en el Estado. 

Ha sido cada vez mayor la problcmdticn de este tipo de 

propiedad basándose en la utilización del terreno con fines 

productivos y 6pt.imos rendimientos, lo que conlleva a que :!i-p 

cha forma de propiedad no cumpla del todo con los objcti~os 

proyecta dos. 

~·lorclos no es la excepción <lcntro de este marco de r!":fc·

rencia ya que si lo consideramos un Estado agrícola ele prefc- -

rcncia, no se puede dejar de lado el conflicto interno con re~ 

pecto al ejido y ~ucstra de ello es sin ducln la crisis por la 

que atraviesa actualmente que tiene co;::o característica prir.io..r. 

dial un decrccimíent.o sistcr.1.títico cada vez rr:.ayor de la pro<luc~ 

ción en este renglón. :-iatun1lmentcl en forma definitiva son, -
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otros los factores adcmrts de la tenencia de la tierra cjidal 

los que van a incidir en este fcn6r.lcuo, sin embargo este tipo 

de propiedad es uno de los decisivos, y m5s si no es acompafia

da por medidas complementarias que :ipoyen y protejan 3 esa or

ganización ejidnl. 

La primera parte de este trabajo ubica Geoccon6micamcnte 

y de forma general las conciicioncs tanto físicas como por sec

tores productivos al Estado de Horclos, analizando brevemente 

su capacidaú on recursos productivos. 

La siguiente se refiere concretamente a la estructura 

agraria actual inperante en el Estado, como base de la proble

mática a tratar, tomando en cuenta la comcrcializaci6n que se 

efectCta de acuerdo a la situación creada. 

El tercer capitulo abordn el aspecto social ya que es la 

población en sí la que hace posible una realidad de esta indo

le y por ende la más afectada en su gran mayoría. 

El cuarto y Oltimo capitulo se refiere al problema desde 

raíz, retomando información de los capítulos an~criorcs mucs-

tra que de cierta manera uno de los factores en la crisis pro

ductiva que vive ~1orclos en el ámbito agrícola es precisamente 

la organi~ación ejidal Y naturalmente lo que se deriva de ella, 
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por ejemplo ln cucstion de la comercialización dnda la situ~ 

ci6n existente. 

Finalraentc en las conclusiones se plantearan en síntesis, 

algunas alternativas que dependiendo de factores externos po

drían de alguna manera Ji'l.itigar y solventar la parte más con

flictiva en el an~lisis. 

No es que quiera hacer incapié en un tema del cual se ha 

escrito demasiado y vnriadamcntc, sino mas bien de llevar a C,2_ 

bo un esquema general con respecto a una realidad, la que viví 

y conocí a lo largo de seis años, tiempo que duró mi estancia 

en ese lugar, por lo que motivó una creciente preocupación por 

el agro Morclense dadas las condiciones y consecuencias que 

afectan en mayor proporci6n cada dia y de diferente manera a 

esta región y alrededores. 

Es por tanto el interés de conocer de forma determinada -

porque, la producción agricola en los principales cultivos del 

Estado, decrecen ea volOmcn paulatinamente relacionando este -

fen6mcno de manera directa con la propiedad cjidal principal-

mente, o más explícitamente con las deficiencias que afectan a 

este tipo de tenencia en la estructura económica actual· de Mo

relos. 
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CAPITULO 

CARACTERIST!CAS GEO-ECONDMICAS DEL ESTADO DE MORELOS 

El iniciar el trabajo de investigación con una monografia 

general del Edo. de Morclos es dar un esquema de ubicación ta!!. 

to físico como econ6mico donde se llevan a cabo los fenómenos 

a analizar y se conocerá el objeto de estudio más ampliamente. 

1.1.) Condiciones Geográficas 
A) SUPERFICIE 
B) CLIMA 
C) OROGRAFIA 

A) SUPERFICIE: El Estado de Morelos se localiza en la par

te central del país cuya superficie es de 4,941 Km 2 por 

lo que se le considera uno de los más pequeños de la Re

pOblica Mexicana. 

B) 

Colinda al norte con el D.F., y el Estado de México, al 

este.con Pueblq, al sur con Guer!ero y Puebla, y al oes

te con los Estados de México y Guerrero. 

Esta constituido por 33 municipios, de los que sobresa-

leri por sus condiciones económicas y demográficas: CucL 

navaca, Cuautla, Jojutla, Puente de Ixtla, Tcpoztlán. T~ 

tela de Volcán, Tlayacapán, Villa de Ayala, Xochitepec, 

Yautepec, Zacatepec, Yacapixtla y Miacatlfin. 

EL CLIMA: Es un factor sumamente importante en cual--

quier región considerada agrícola. En Morelos existen 
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variadas alturas que van desde los 3000 metros al nivel 

del mar, hasta los 850 metros. Es por esto la gran <li-

vcrsidad en climas, y encontrarnos desde el frío de las 

montañas, hasta el cálido en las riveras del Río Amacu

zac.1) 

Básicamente el Estado tiene un clima subtropical debido 

a que su suelo registra un declive constante de norte a 

sur, por lo que existen diversas altitudes de climas en 

distancias relativamente pequcfias. 

Así, la región norte que corresponde a los altos de Mo-

rclos, tiene un clima subtropical con temperaturas tem

pladas e inviernos muy fríos, en esta zona las lluvias 

se presentan en Mayo. 

Más templado y con calores en primavera y en verano es 

el norte de Cuernavnca y Yautepcc, así como el norte de 

Cuautla. 

La zona central que es más baja que ln anterior, el cli 

ma registra temperaturas muy calurosas y es aquí en do!l 

de se localizan algunos de los municipios de Cucrnavaca, 

Jiutepcc, Cuautla, Villa de Ayala, Yautcpcc, etc, 

1) Monografía Edo. de Morelos. Secretaria de la Presidencia 
1980. 
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La zona dllr tamhicn es calurosa y cstan dentro de esta z~ 

na los municipios de Jojutl a, 'flaquitcnango. Zacatcpcc, • 

Amacuzac 1 Puente de lxtla,. Tlaltiz.ap5.n, ~Jonacatepcc y Tc

palcíngo. 

Esta clasificación de climas se cfcctfia por las condicio

nes existentes en tierras agrícolas JJOr lo que se deduce 

y de acuerdo a la varicJa<l clim5tica hay una diversidad 

bastante amplía de cultivos a lo largo tlel Estacio. 

C) OROGRAFIA: La cordillera que parte <lel Ajusco y separa a 

Morelos por el norte del Valle de ?léxico está formada po1· 

las curnhrcs de Zcmpoala, Tres Warfas y los Mont.cs de Tc-

po:tlAn1 Tlayocapat1 y Tlalnepantla Cuauhtenco de los cua· 

les los más importantes por su altura son: Los Montes Te~ 

sayo) Las Palomas, Ololoqui, Atlayucan y el Popocat6pc~l, 

hacia el sur se presenta la Sierra <le Tcpoztlfin ({UC reco

rre el rstado de occidente a oriente, terminando a la al

tura de Tlayacapán con una extensión de 10 Km. <iproxiraa.ci!!_ 

mente. 

De la cumbre del Zcmpoa!a parte una cadena ú.c tilontafias -

que dirigiSndosc hacia el sur forma la serranía de Ocuila 

y de Chalma <le la que se desprenden los montes de Palpan 

y }iiacatlán los cuales disminuyendo altura se unen con las 
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primeras estribaciones de la scrr1lnía <le Taxco (Edo. de 

Guerrero), en la regi6n de las grutas de Cacahuamilpa y -

dan paso al río Amacuzac. Al sur del Esta<lo y uniéndose 

con esta sierra de Taxco corren los montes de San Gabriel 

y de Ocotl:in que forman el límite con el Estado ele Gro. -

los que se unen con la serranía de Huautla y con la <le 

Huitzuco, esta Gltima ya en el Estado de Gucrrcro. 2 ) 

1. 2) SUELOS Y POTE!KIAL DE EXPLOTACION PARA LAS ACTIVIDADES 

AGRICOLA GANADERA Y PESQUERA. 

Al referirme a este apartado son básicamente los recursos 

naturales en su aprovechamiento para las actividades anteriores. 

La agricultura como principal actividad <lcl sector I tie-

ne el siguiente potencial en lo que a suelos s~ refiere: 

La fertilidad natural de los suelos e::; en general alta i'E, 

ro el cultivo durante aftos ha ocasionado que la misma este des

cendiendo en forma alarmante, necesitando cada vez mayores vol~ 

menes de fertilizante y construcciones de riego para poder man-

tener el rcn.;jimicnto por Ha. en porcentajes aceptables. Además 

2) Monografía del Edo. <le Morclos. Comité !~ac. y Directivo E~ 
tatal, 1980. 
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de que los principales ríos el Nexpa y Amacuzac sufren elevados 

niveles de contaminación lo que constituye un verdadero proble

ma para la actividad. 

Sin embargo el rendimiento natural es debido a las caract~ 

risticas pluviales que existen en el Estado ya que la prccipit!!_ 

ción varia entre 900 y 10,000 mm en la mayor parte del tcrrit~ 

ria. Pero esta precipitación tiene la desventaja de concentra~ 

se casi en cuatro meses al año de junio a septiembre, lo que 

acorta en demasia el periodo vegetativo de los cultivos de tem

poral. Además las lluvias se presentan en forma irregular y -

siendo en algunos años escasos como de 1976 a 1982. 

Por otra parte las áreas montañosas ocupan aproximadamente 

un 33\ del territorio o sea aproximadamente 500,000 Has. y dada 

la poca extensión del Estado quedarian con vocación agrícola --

166 ,986 Has. de superficie potencial. 

Potencial para la actividad Ganadera: 

El Estado no es precisamente apto para la ganadería exten

siva debido principalmente a su pequeña extensión territorial y 

a ,la baja calidad y magnitud de su superficie de pasto. Se es

tima que actualmente existen aproximadamente 150, 000 Has. dedi

cadas a la ganadería. Esta superficie resulta insufi~iente pa

ra mantener una actividad de esta índole y se puede hablar sol!!_ 
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mente de una ganadería don16stica sin mayor relevancia. 

Pesca su potencia] en el Estado <le Morc1os: 

A pesar de no ser u11 Estado ribcrcfio Morelos tiene una ac

tivid:1J pesquera dentro de s11s posibilidades tanto fisicas como 

econ6micas. En los cuerpos de agua existentes se destacan el -

lago de Tcqucsquitcngo, la Laguna de Coatetclco, la del Rodeo y 

la prcsil Erniliano Zapata. 

Ademas del fomento gubernamental que se le ha <lado a esta 

actividaC no dej3 de ser la producción lograda bastante exigua, 

primordialmente por los altos costos de mantenimiento en los -

centros y estanques pscicolas dando por resultado la importa- -

ci6n de productos pesqueros. 

1 • 3) 1\SPECTOS GENERALES DEL· SECTOR I l 

Actualmente el desarrollo industrial en Morelos se encucn. 

tra mds tangible que en comparación con otros años, tomando en 

cuenta naturalmente los problemas que obstaculizan un dcsarra-

llo mfis arm6nico en esa zo11n. 

En aflos antcriorC'S las principales industrias siempre de-

pendieron de los productos tradicionales derivados de la cafia -

de azacar y del arroz. Ahora se encuentra más diversificada la 

actividad industrial tanto Nacional como extranjera, que com- -
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prende producció11 de automóviles, partes y refacciones~ produc

tos farmac6ut.icos, el&ctricos, de papel y cart6n, et.e. 

Sin embargo este crecimiento industrial se ha caracteriza

do por una conccntraci6n gcogrtifica lo que ha dado lugar a un -

desequilibrio regional, ya que estas actividades se localiza11 

primordialmente en 4 zonas: Cucrnavaca, Zacatepec, Jojutla y -

Cuautla. El Estado cuenta con dos polos de desarrollo indus

trial el Valle de la ciudad de Cucrnavaca (CIVAC) y el parque 

industrial de Cuaut.la y las cmp.resas de mayor capital corno es -

de suponerse son las de inversión cxtrar.j era, ya que la indus- -

tria nacional es principalmente manufacturera. 

1.4) PANORAMA BASICO DEL SECTOR III 

En cuanto a la infraestructura econ6mica y de servicios, -

los r.iunicipios que cuentan con la mayoría de toe.los los ser\~i

cios como son: carrcteras,electrificación, correos, tclegráfos, 

tcl6fonos, y otros de i11dole básicos ~o son todos los 33 del E~ 

tado sino unos cuantos de los que sobresalen: Cuernavaca, Cuau

tla, Yautepcc, Cocoyoc, Oaxtepcc, Jojutla, Zacatcpec, Tcpoztlán, 

Tcpalcingo, Xochitepec, Alpuyeca, cte. 

Morclos es uno de los Estados mejor comunicados del país 

dada la cercanía con el D.F., cuenta con tres vías de comunica

ción, terrestre carreteras federales, ferrocarriles y autopis--
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tas. Esto es de suma importancia por la comercialización de 

sus productos agrícolas. 
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CAPITULO 11 

ESTRUCTURA AGRARIA Y PROBLEMATICA DERIVADA EN EL 

ESTADO DE MORELOS. 

TENE!>CIA DE LA TIERRA SITUACIOI' ACTUAL. 

12. 

Al abordar la tcm5tica sobTc la tenencia de la tierra, 

es necesario efectuar antes una serie de definiciones y acla

raciones en clgunos conceptos que de alguna forma lograron 

una mayor comprensión a lo largo del anfilisis. 

A) u:-;1 DAD DE PRODUCCIO:-i AGRICOLA: Se consiácra a esta (no 

cjidal) a toda superficie de tierra que se dedique en -

cualquier escala a una producción ngricola o ganadera, -

silvicola, avicola, apícola, cte. o ~ás de una de dichas 

actividades, siempre que estas se lleven a cabo bajo una 

misma adninistrnci6n y haciendo uso de los mismos recur

sos. 

B) COt.IU!,IDAD AGRARIA O INDIGENA: Es un núcleo de población 

que posee tierra, bosques, aguas y que e.le hecho o por d~ 

recho, guarda el estado comunal es decir existe un domi

nio eminente del núcleo de población aunque en forma in-
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terna existan parcelas indjvidualcs pero sapcditadas al 

interior. 

C) SUPERFICIE DE LABOR: Esta superficie está constituida 

por tierras dedicadas a cultivos anuales o de ciclo cor-

to, a frutales, plantaciones y agavcs, pastos y praderas 

cultivados en deterrainadas épocas del año, aún cuancio r.o 

cstcn ocupadas o aprovccl1adas en esta forma. 

La tierra de labor a su vez está clasificada en tres cri 

terios que son¡ de tenporal, jugo o l1ur..cciaci. y riego. La 

prirnera es de acuerdo a la teraporada ric lluvias en cicteL 

minada región, la segun¿a cuando la precipitación ~e 

agua es abundante y continua y la tercera clasificaci6n 

es Ge acuerdo a alguna construcción de esta índole, es 

decir de riego, y que aporta al terreno en cuesti6n la 

cantiJa<l cie agua necesaria y suficiente al cultivo. 

De lo anterior se desprende que la mejor tierra para 

efectuar un ~ultivo de rendimiento 6ptico es la del te-~ 

rreno de riego, ya que el cultivo no se basa en el peri~ 

do dC lluvia sino en la cantidad de agua necesaria que -

aporta alguna construcci6n de esta índole. 
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D) SUPERFICIE DE TIERRAS INCULTAS PRODUCTIVAS: Son aquellas 

en las que el hombre no interviene para su cultivo, sino 

solamente en la recolección .<le esto.s productos cspontá--

neos, como por ejemplo el barbasco, ixtlc, lechuguilla~ 

cte. 

E) SUPERFICIE NO ADECUADA PARA Ll\ AGRICULTURA NI PARA LA 

Gf\...\IADERI.r\: Comprende la tierra que por circunstanclas -

de diversa naturaleza no se aprovecha con fines agrlco--

las o ganaderos. También se incluyen las tierras que 

formando parte de una unidad de producción ejidos o com~ 

nidadcs agrarias, dejaron de cultivarse hace mfis de cin-

co afias y no se han destinado a otra cosa que como pas-

tos o bosqucs. 3 l 

2.1) PROPIEDAD EJIDAL: 

En Norelos coTno en toda la República Mexicana, la Refor-

ma Agraría :i m55 de 60 años de sus primeras. aplicaciones se -

hacen cada dia más notorias las contradicciones que con el -

tiempo se derivan de ella; entre las que sobresalen: li insu-

3) Censo Agrícola Ganadero y Ejidal, 1970. 
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ficientc dotación de tierra al ejidatario o al ejido en sí y 

por ende sus defectos estructuralós, el cada vez n1ayor nOraero 

de campesinos sin ningún recurso y tarnbi6n la cada vez mayor 

prolctarizaci6n del trabajador agricolat de lo anterior se -

desprende que el reparto de tierras en este sentido no ha SCL 

vida lo suficiente para desencadenar una reacción de product! 

vidad de acuerdo a sus posibilidades en el agro Morelense. 

El régimen de propiedad ejidal es semejante a las demás 

entidades federativas (10 f!as. de riego, 20 <le temporal) con 

la gran o no en rr.ucho diferencia del número cie cjidatarios 

que le corresponden a cada ejido, o sea existen c11 el Estarlo 

más de 40 efectivos agrícolas por hectárea, por lo tanto la -

concentración es sumaMcntc.alta en base a los terrenos cji¿a

les existentes. 

En el Estado dadas las circunstancias de conccntraci6n y 

escasos recursos en este tipo de terrenos, el nismo cjiüata-

rio ha fomentado la organizaci6n en forr.i.a de Vniones~~_g_jJ .. _:.: 

dos sin que exista ninguna resolución presidencial que lo arnp!!_ 

re, sin embargo como requisitos básicos se solicita lo siguie~ 

te: 

1) Que el campesino este de acuerdo en hacerlo volunta--
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riamentc 

2) La cercanía de las parcelas 

3) Las necesidades económicas existc11tes para que dicha 

un i6n se pueda cfcc tu ar. 

Con respecto al primer punto y de acuerdo a la Ley Fede

ral de la Reforma Agraria Articulo 136, establece una forma -

de propiedad de dos o mas cjidatarios que van a crear una co

raunidad en este caso una uni6n de cjióos, se llevan a cabo 

los acuerdos necesarios de los cjidatarios seleccionados o 

que ellos cismas seleccionen para trabajar un área <lctermina

da, se dá aviso al cor.iisario cj icial <le lo cstahlccido para 

que a su vez dé conocimiento Ge ello a la asamblea cjidal. 

'En lo tocante al punto dos que es la cercanía de las p~~ 

celas sumarr.entc importante ya que las etapas del proceso pro

ductivo como son barbecho, remoje, sierabra, fu~igaci6n, cose

cha, etc. se realizaran rnds ·fácilmente y con nenor costo 

cuando las parcelas l'll sociedad se encuentran continuas y 

exista uniformidad en los cultivos que se vayan a producir. 

Es anticcon6mico que las parcelas que se unan en este ti 
po ae organización se encuentren lejos una de la otra, pues 

ya sea la m~quinaria, el ·agua, fumigación, etc. se llevaría a 
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cabo en form;.t separada y disgregaría la mano de obra. 

Y por último el tercer punto es de acuerdo a las nece

sidades que existen en estos terrenos es decir priraordialmcn-

te en extensión y costos, aunque como vercnos posteriormente 

aún son demasiados los obstáculos para que este tipo de orga

nización resulte óel todo funcional . 

• En Morclos existen 203 ejidos actualmente con una su--

pcrficic totai, (contando los tres tipos de terrenos: riego, 

temporal y de humedad) de 305,988 lias. y 28 comunidades agra·-

rias con una superficie de 1518 Has. ne esta superficie 

aproximadamente el 75\ trabajan en forma de uniones, indu<la--

blemcntc que esta forma de organización es prcfcr iblc porque 

de cualquier forma ;ierr..itc el mejor uso de la tierra' y ¿el 

agua así como la adquisición de maquinaria y equipo que se C!!, 

cuentra fuera del alcance del campesino aislado, propietario 

de una pcquefia parcela, además permiten comprar en coman a 

precios más baratos y vender la producción en mejores condi

ciones y precios. En fin 1~cüiantc lo uni'5n y cooperación de 

los campesinos en el trab<.1jo comúr., se pueden disntinuír los 

Cuadros anexos de ejidos en el Estado (Apéndice) 
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costos de los cultivos, introducir nuevas t6cnicas agrícola~, 

aumentar los rendimientos en general, cte. Sin embargo, en 

la práctica real es sumamente difícil lograr la mejor forma 

organiz3tivn interna. en dichas uniones, es decir para que la 

distribución del trabajo sea equitativa, asi como <le los bie

nes y un hecho cierto, la solidaridad y uni6n del raís1:io camp~ 

sino resulta un obst5culo m5s a resolver. 

2.2) PROPJEDAfl NO flJJDAL: 

Al comenzar este inciso se hace necesaria la ampliaci6n 

en algunos conceptos de los tipos de tenencia no c>j idal. 

a) Pcqucfia Propiedad: esta propiedad es de dos tipos, agr.f 

cola y ganadera. La priracra tiene como límite 100 hcct4 

reas de riego o humedad de priMcra, 200 hectireas de te~ 

poral, 400 hcctireas de agostadero y 800 de monte. 

También se consic!~ra con~o pequeña propiedad inafectable 

150 iins. de riego por bombeo dedicadas al· cultivo <le 

ciertos productos cono ulgod6n o tambi~n 300 lías. de plá 

.tano, ca~3 de azQcnr, caf&, hcncqu6n, árboles frutales~ 

cte. 
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La pequeña propicdaci como en todo el país y particular

mente Morclos cumple su funci6n social tlcntro del sis

tema en que se desenvuelve y por tanto es inafcctablc, 

cuando esta en cxplotaci6n. 

b) Propiedad Comunal: Este tipo de tcncncin está sujeto a 

un régimen jurídico especial. F.sta se define como: ol 

conjunto de tierras bosques y aguas que disfrutan en C.Q_ 

man los núcleos de poblaci6n que de hecho o por derecho 

guardan el estado comunal. Este tipo de propiedad de -

la tierra es muy antiguo y se remonta hasta antes de la 

conquista siendo costumbre muy arraigada en determina-

dos grupos indígenas, por lo cual la ley lo reconoce y 

protege. Las tierras de cultivo pertenecen en propic-

Uo.d privada a los comuneros y los pastos y r.iontcs se 

disfrutan en coman. 

e) El Latifuntlio: Que más bien lo pariríamos explicar como 

un fenómeno de índole agraría se pue<lc dar en dos s.itu~ 

cienes¡ si existe un máximo legal de superficie asigna· 

do por la ley a la pequeña propiedad, o bien si no exi~ 

te legislación al respecto. En el primer caso el lati· 
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fundio significa toda extensión que rebase los limites --

de la pcqucfta propiedad y en el segundo scrd la extensión 

de ticrrns en la cuól el propietario o poseedor no pueda 

realizar su aprovechamiento agropecuario sin recurrir al 

pconnjc, a la renta o a la aparccria. 4 ) 

En realidad la pequefia propiedad y el latifundio son los 

rcprcsc11tantcs de la propiedad privada en ~óxico y del -

propio sistema. 

Como se aprecia en párrafos anteriores son dos tipos pri

mordiales de propiedad que coexisten en el agro, no sola

mente Morclensc, sino en todo el p3is. 

De nquf se puede partir para ser más objetivos con rcspc~ 

to a la tenencia. Es sumamente dificil que en un:l ~ocicdad -

coexistan tipos de propicdnd tan diametralmente opuestos, es 

decir uno representativo en esencia del sistema capitalis~a y 

el otro-cuyos objetivos son totalmente de otra índole (Reforma 

Agraria), choca una Ídcología nctament~ individualista, con 

una en la cual se quiere socializar al campo y por ende al mis 

4) Victor Man=ani lla Schaffcr: Reforma AgTar ia Mexicana, Ed. 
Ano. 
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rno, campesino cuya meta no es pensar colectivamente sino en 

forma individual al querer ser dueño de un pedazo de tierra. 

Se ha tenido que ir adaptando el propio campesino y su 

forma de tenencia vigente al sistema, de ah1 la prolctariz! 

ci6n del campo, la venta y renta de parcelas, la corrupción 

en la comcrcializaci6n, etc. dando origen a dos formas funda 

mentales de agricultura; la de subsistencia y la comercial, 

de las que hablaremos más adelante. 

En Morclos las unidades de producci6n privada ascienden 

a 7901 con una surcrficic de 43201.9 llas. desglosadas de la 

siguiente forma: 

Mayores de 5 Has. 1678 Superficie total censada 33676.1 !fas. 

De 5 11:.is. o menos 6223 Superficie total ccnsn.dn 9525.6 Has. 

La tabla muestra clara1ncnte la conccntraci611 de la tic-

rra con respecto a propiedades mayores de S flas. porque son -

aproximadamente en manos <le 1678 propietarios que se encuen-

t.ran 33676.1 (85'!.) Has., no asi el namcro mucho mayor e.le pe-

quefios propietarios con respecto a la cantidad de Has. pero -

aan as1 no rebasan las 10 Has. 

Analicemos citro cuadro de acuerdo al nrtmero y superficie 
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de las unidades de producción privadas pero por tipo de tencn 

cia. 

Sup. Total 

More los 43201.9 

Mayores 
de 5 Has.---- 33676. 1 

De s lfa s. 
o menos 9525.8 

Ocupante 
Num. Sup. 

36 244. 1 

1 4 z 15. 1 

22 29.0 

Cuadro No. 

Propietario 
Nam. Sup. 

77.5 41420 

1644 32225 

6071 919'1 

Colono 
llam. Sup. 

41 14 .8 

7.3 

37 7.5 

Arrendatario 
Nóm. Sup. 

247 1211. 3 

91 973.7 

156 237.6 

Otro 
Nllm. Sup. 

41 1os.3 

13 77.9 

28 27.4 

Fuente: Censo Agr icola Ganadero y Ej id al 1970. 

Aparcero 
Ndm. Sup. 

34 206.4 

12 176. 4 

22 30. o 

Es interesante el ctiadro anterior por las caracteristicas 

absollltas de posesión, no se puede hablar propiamente de arre~ 

datarios o aparceros, etc. como diversificaciones de dicha far 

ma de tenencia sino que es en manos de sus mismos dueños los -
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que van a realizar el trabajo en la tierra, hecho sjgnificativo 

porque muchas veces en el ejido no sucede lo mismo. 

El pcqucfio propietario que vcr<ladcrnmcnte man~iene en ex-

plotaci6n su superficie y se encuentre ésta dentro de los lími

tes fijados por nuestras leyes. tambi6n afronta serios problc-

mas y lógicamente Morelos no es la excepci6n, no olvidamos que 

en el Estado existen aproximadamente 7,700 propietarios y que -

su principal fuente de ingresos la constituye el trabajo agrope

cuario. Ellos padecen de la falta de certeza jurídica y tran-

quilidad en la posesión de la tierra, derivadas de la dcsinte-

graci6n de los elementos de la estructura agraria, cuya manifc.:!_ 

taci6n principal es la falta de dcterminaci6n de los linderos. 

Asimismo la invasión de los colindantes sobre sus tierras 

y las amenazas de ocupnci6n por narte de los solicitantes de --

tierras. 

Además. ln muy peqtiefia ~ropicdad carece con una gran fre-

cuencia de títulos en regla. 

En el Estado de Morelos la pequeña propiedad se desglosa -

de la si.guicntc forma; 



MORE LOS 

u. de 
Prod. 

Privad:; 

MORELOS 

u. de 
Prod. 

Privada 

Cuadro No. 2 

NUMERO Y SUPERFICIE UE LAS UNIDADES DE PRODUCCION PRIVADA 

POR GRUPOS UE SUPERFICIE TOTAL 

TO'fAL Hasta 1. o De 1.1 a 5.0 De 5.1 a De 10. 1 a 
10.0 2 5. o 

num. :>Up, "um. ;:,up. rmm. ;,up. NUITT. ;:,up. ¡Num. ::.up. 

8114 390824. 8 l344 13l5 .u 3118 8200.6 Bb8 6423.7 53b 8344.2 

-· 

7901 43201 .9 2344 132 5. () 3118 8200. 6 868 6423.7 536 8344 .2 

lle so. 1 a lle IOU. 1 11 IJc lUO. 1 a lle 500. 1 a De 1000.1 a 
1 ºº.o 200.0 500 1000 ·º 5000 

Nam. Sup. Nam. Sup. Ndn1. Sup. Ntlm. Sup. Nam. Sup. 
-

70 5 2 34. 1 27 4041. 7 bl 20086.2 53 38070,7 86 187428.4 

65 ·1875. 9 20 29 69. 2 1 o 2868.4 3 2140.0 ·- -- - -

Fuente: Cen~o i\~r'fcola-Cnna<lcro y Hjl<lal. Dirección Grnl. de Estadfst\cn •. 1970. 

De 25. 1 a 
50. o 

'um. ;:,up. 

17ú (1054. 7 

17ú 6054.7 

De 5000 o 
más 

Nam. Sup. 

12 105615 

-- -. -

.... ... 
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Se puede apreciar claramente la proporci6n de la supcrf! 

cíe en relación a sus propietarios, la gran mayorta son mini

fundistas que van de una Ha. a 5 realmente esta situación es 

sumamente clara en Morclos sin embargo a pesar del auge que -

alcanza el minifundismo es mucho más productivo que la parce

la cji<lal. 

2.3) CALIDAD DE LA TIERRA CON RESPECTO A LA FORMA DE 
TENENCIA: 

Este inciso demuestra de acuerdo al tipo de propiedad 

qu6 caractcrlsticas de terrenos encontramos en ellos. 

Las agudas desigualdades en la estructura productiva de 

la agricultura son fácilmente perceptibles. La distribución 

de la propiedad de la tierra en cuanto a terrenos de labor, -

en <'1 curso de los últimos SJ anos en México ha sufrido cam--

bioi profundos como resultante de un reparto agrario. A pe-

snr de ello la estructura actual dista ~n verdad, de ser sa-

tisfactoria, en efecto, la posesÍ6n de las tierras de labor -

adn se encuentran mlrcadamcntc mal distribuidas, -~1oi-clos cn-

tra en este marco de referencia, como· lo demuestran las si- -

guientcs estadisticas: 



Cuadro No. 3 

CLAS!F ICACION DE TIERRAS CENSADAS 

Namero de Sup. total Superficie No adecuadas 
Unidades Censada de para agr ic. 

labor ni ganadcrta 
Has. !las. 

MOR EL OS 8114 390824.81 124564.8 95152,4 

Prod. 
Privada 7901 43201.9 26897. 1 3180.0 

Mayores 
5 !las. 1678 3367b. 1 1870. 1 2712.8 

lle s flas. 
o menos 6223 9525.6 8193.0 478.2 

Ejidos y 
Com.Agr. 213 3476l2.9 97667.7 91966.4 

Fuente: Censo Agricola Ganadero y Ejidal, 1970. 

Susceptibles de 
abrirse ul culti 
vo en forma facn 

y costeablC. 

13707.3 

2413,5 

2122.5 

341 ·º 
11243 

N 

°' .. 



Z7. 

La propiedad cjidal es la que ¡lbsorbc m~s del 57\ de 

la su~erficic total censada de las cujles pertenecen a tc-

rrcnos <le labor 9 es decir, productivos el 2Bi y otro tanto 

porcentaje son terrenos improductivos en el altimo de los -

cnsos, es decir pueden estar cultivados pero el rendimiento 

sin construcción de riego es mfnimo; lo interesante en este 

caso son los terrenos cjidalcs en su gran mayoría los que -

pertcnccc11 a este rubro; no nsi la pequcfia propiedad que -

aunque de un porcentaje mucho mds bajo la proporción a esta 

tierra inadecuada también es sumamente baja. 



Cu,1U. ro No, 4 

CLi\S!FlCACION UE TICRRAS DE Li\BOH 

Unidad Censada 
t.:on U erra 

<le 1;1lior TEMPORAL 
.JUGO O 
!IUMEDAD 

Total Terrenos 

RIEGO de l.uhor ------ - r--- ------+--------+------- ____________ _, 
MOHHl.O:< H71Uh.8 431.3 3b72o.7 1245ú4.8 llns. 

ll. de 
Prod. 

Privada 

Mayores 
de 5 llus. 

De 5 !las. 
n monos 

6627 2019 1 . 1 

1590 15 7 811. 1 

5037 

----- -- -------- ----- ---- - ·-----
Ejidos y 
Com.Agr. 212 6721S.2 

Fucntu: Censo Agrlt.:ola Gu11a<lcro y EjiJ¡1l, 1970. 

2l4,2 6481.3 2ú897.1 

18•!. 8 4738.7 187 o. 1 

39.4 1742.ú 8193.0 
-----__________________ ...,. 

207.1 30245.4 nt.b7.7 

·-

N 
00 
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Sí existen en terrenos de labor de propiedad privada -

26897.1 Has. de las cuales eran solamente de riego en 1970, 

6481.3 el procentajc ~ es sumamente bajo y en terrenos 

ejidales sucede algo semejante si existían en 1970, 

97667.7 Has. de terrenos de labor de los cuales son de rie

go 30245.4 llas. también el porcentaje es bajísimo 30'!. si 

tomamos en cuenta la calidad y cantidad de los terrenos. 

More los tenia un to ta 1 de 367 26. 7 Has. de r i.cgo para -

1970-75; en 1978 era de 41630 Jias. 16gicamentc incrcmcntdn

dose también el nttmero de terrenos o parcelas ejidalcs y de 

propiedad privada. 

Si tomamos en cuenta el total de afias después del tllt! 

mo censo el incremento de dreas regadas es realmente bajo, 

incidiendo en los velamenes de producción de determinados -

cu! ti vos. 

Con respecto a la superficie de temporal el área total 

par.:i 1981 .fué ele 14CJ334 f-las. increment:tndosc en 37.".. _con -

respecto al censo tlc 1970 que abarcaba un ~rea de 87~06.8 -

Has. en total. 



Cuadro No, 5 

CUADRO COMPARATTVO DEI. USO DEL SUELO 

CONCEPTO 

SUP. TOTAL DEL EDO. 

AGRICULTURA RIEGO 

AGRICULTURA TEMPORAL 

PASTIZAL 

BOSQUE 

SELVA 

AREAS URBANAS 

No Clasificados 

sur. HAS. 

494,100 

42,989 

117,928 

67,044 

37,795 

29. 205 

7,690 

16, Hl 

30. 

TOTAL DEL EDO.MOR. 

100.0 

8.70 

23.80 

13.60 

7.60 

5.70 

1 .60 

3. 30 

Fuente: Censo Agrfcola Ganadero y Eji<lal, 1970, 

lle acuerdo a lo a11terior en cuanto a datos es notorio el 

desaju~te con los terrenos cjidnlcs en lo rnferente a tierras 

de labor st se cuenta con un total de 347,622,9 Has. reparti

das en 203 ejidos y de ellos son no adecuados para la activl

dad agrícola aproximada~ente el 50\~ adcmrts que las tierras -

de lubor cuya áre~l es de 97,667,7 ~~s. son de temporal real-

mente el ejido con alta." productividad son aproximadamente 

40,000 Has. en promedio, y naturalmente que estas condiciones 
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del terreno re~crcuten en la ~roducci6n y en el ejidatario -

directamente. 

2 .4) PRODUCCTON Y COMERC!ALIZACION 

Tomando como hase las caracteristicns a nivel nacional 

de la agricultura mexicana existen dos sectores yuxtapuestos 

porque conviven y coJ1vcrgen ambos en el agro: una agricult~ 

ra comercial }" una agricultura de subsistencia, que al exis

tir en el mismo contexto traen consigo fuertes contrastes so 

Cialcs, agudas desigualdades ccon6micas y lo que es peor, 

muy diferentes tCcnicas prod11ctivas y formas de orgar1izaci6n 

y que se explica por el modo socio-cco116mico del propio sis

tema actuul ~n que se desarrollan. 

En los altin1os afias se ha logrado un mejoramiento de la 

producción agrtcol.1 nacion;JJ, sin embargo dicho aumento se 

!1a logrado en el 6mbito de agricultura comercial que es la 

que se encuentra tccniflca<la y cnpit3li:aJa, tan1hi6n natural 

mente dotada de todos los medios para la comercializaci6n de 

sus productos, pero lógicamente el problema agrícola no va a 

encontrar una solucl6n solamente apoyado por este sector ya 
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que el otro el de subsistencia (aquel que produce en escala 

necesaria para satisfacer su modus vivendi) no participa de 

tales beneficios sino por lo contrario permanece marginado 

y cada vez mds pobre y en la miseria. 

~orelos de acuerdo a la estructura agraria imperante -

en México no puede escapar a las condiciones generales que 

existen, salvo algunas variantes. 

Para lograr un análisis mds completo que permita prcsc~ 

tar el comportamiento de la producci6n agrlcola morclense, -

se periodizan los cambios observados dentro del contexto 

irregular de dicha producción basandosc en~ fases. La pri

mera comienza en 1960 y co11cluyc en 1965. Se caracteriza 

por tener un crecimiento bastante acelerado, con una tasa de 

incremento anual de 6,94t, fenómeno que sin lugar a duda es 

consecuencia del llamado "periodo estabilizador". Esta pol!. 

tica implantada en 1958, es la que v3 a influir directamente 

en este primer periodo y que es el más importante dado el -

crecimiento alcanzado (el mayor hist6ricamente en la produ~

ci6n agricola de ~orelos). 

El segundo periodo se ubica entre 1965 y 1969, caracte

rizándose por tener un comportamiento casi permanente, con -
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una tasa anual de crecimiento de -0.52i lo que indica cla 

ramente un cstancnmicnto de la producci6n. 

La tercera que es una etapa de recuperación va de 1969 

a 1974, Se distingue por un crecimiento importante de la -

producción con una tasa anual de 4,93i. Estos años se de-

ben primordialmente a una crccien~c incorporación de nuevas 

superficies las cuales no se utilizaban. a las condiciones 

climdticas favorables y a un incremento en los precios paga 

<los al productor a partir de 1971. 

Por .altimo en 1974 comienza una crisis prolongada que 

se extiende hasta la fecha, y en la que la producci611 prc-

senta una clara tendencia a decrecer presentando a<lemrt5 un 

comportamiento bastante irregular. 5) 

I.a participación del Estado respecto al volamei1 f!sico 

agricola nacional varía de 11 a 2\, los mfiximos porcentajes 

se presentan en 1974 y 1975 y partir de ese año como con-

secuenciR de }¡1 yn citada crisis agrfcola, la producción 

disminuye paulatinamente pasando de 2.11 en 1975 a 1.4~ en 

1981. 

5) Universidad Aut6noma de Morelos; 5 Siglos de llistoria -
Regional, Ecl, > P. Ccham, pp.312, 
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De los granos básicos es el arroz el dnico que tiene i~ 

portancia en cuanto a participación a nivel nacional. En -

1963 alcanza un mfiximo de 17.8\ respecto a la producción na

cional pero a partir de 1971 este cultivo disminuye notable

mente a consecuencia de la reducción en áreas sembradas. 

El frijol y el mafz con respecto a su participación es 

infima a nivel nacional tanto en la producción como en supe~ 

ficie cosechada por lo tanto en 1980 se aprecia claramente -

un decrecimiento en la producciOn de ambos. 

En jitomate y cebolla existen considerables excedentes 

aunque presentan tambión tendencias a disminuir. 

La cafia de a:dcar tiene una importancia relevante ~n el 

Estado contribuyendo en el 6~ de la producción _nacional, 

Es interesante destacar que Morelos ha ido cambiando su 

estructura productiva en los altimqs. afi~s. orientándose .J1a-

cia cultivos no alimenticios como sorgo, alfalfa, avena, fo

rrajera' y flores. 
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CLASIFICACIOX DE PRODUCTOS AGRJCOLAS EN EL EDO. DE MORELOS: 

,.\) AL DIEXTOS: 

Granos Bjsicos 

Maíz 

Frijol 

Arroz 

B) NO ,\Ll~IEXTOS: 

FibY.as y tabaco 

Algodón- pluma 

Otros Productos Alimenticios 

aguacate 

a lgod6n semilla 

cacahuate 

caf<! 

calabacita 

caña 

cebollu 

ch lle verde 

ciruela 

dura:no 

ejote 

guarnba 

Forrajes 

Alfalfa 

Sorgo grano 

haba 

j1cama 

ji toma te 

lim6n 

mango 

manzana y 

mel6n 

naranja 

pepino 

papaya 

plátano 

tomate de 

Flores 

Nardo 

Rosa, etc. 

perón 

cáscara 
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Ha sufrido importantes camb]os el sector agrfcola en los 

ültimos 20 años tomando como base a 1965. Estos cambios se -

debieron a la constante incorporaci6n de otros productos ali

menticios, al aumento de la superficie dedicada a forrajes, a 

partir de 1971, al irregular incremento en los granos bási- -

cos 1 a la dísminuci6n de fibras y a la poca participaci6n de 

superficie dedicada a las flores. 

Se puede sintetizar que de 78,235 Has. cosechadas que -

eran en 1960, se pasa a 137,930 Has. cosechadas en 1981, en -

las cuales se integran 28,468 Has, dedicadas al sorgo. 

Pero es de suma importancia scfialar que los productos 

alimenticios que no son granos bdsicos tuvieron una creciente 

superficie cosechada hasta 1974 y un retroceso irregular en -

los afies siguientes; por su parte los granos básicos son los 

que ocupan prdcticamcntc más del 50\ de la superficie y son -

los mfis representativos en este renglón de la agricultura es

ta ta 1. 

PRINCIPALES CULTIVOS: 

Los cultivos que más superficie ocupan y de mayor impor

tancia son: maíz, caña de azdcar, arroz, frijol, cacahuate, -
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jltomutc, melón, tomate de c.'.tscara )'algodón. En 1974 se in 

corpora el sorgo y comienza a ocupar una parte de la supcrf ~ 

cic dedicada ;11 arro:, algod6n, tomate y cebolla. 

El subscctor agrícola cuenta en lu actualidad con un p~ 

tcncial de 166,986 Jlas, siendo utilizadas efectivamente 

151,015 !fas. de éstas 4'.3,687 H.-:is. son <le riego y aproximada-

mentc 107,328 llas. son de tempor;ll. 

En 1977 los distritos de riego y temporal reportan una 

superficie cosechada de -10,773 flélS. }' 93,078 Has. respcctiv~ 

mente representando el 27,0~ r 61.63~ respectivamente de 

la superficie uti1i:ada total destinada a la agricultura. 6 ) 

Dentro de lo~ cultivos de riego destaca la cañ3 de aza-

car que particip6 con el 42. 18\ del total de la superficie -

cosechada, le sigue por su importanci~ el arroz con el 

16.82,, la cebolla ~ull 9,55i y por tlltimo el ma!z COll 8.22~. 

Estos cuatro cultivos aporta11 73.77i. 

En temporal, el maf~ es el principal cultivo y partici-

pa con el 511 de la superficie cosechada; le sigue el sorgo 

6) Universidad Aut6noma del Estado de Morelos: op, cit., 
p. 325. 
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con 23.87t, el jitomatc con 4.98t y el cacaJiuate con J.961. 

Todos estos cultivos representan el 83~ del total de la su

perficie de temporal, 

Puedo concluir lo siguiente de lo anterior: a) Los -

rendimientos por fla. <lurante los cinco primeros años consi

derando -1960/1965- mantienen un 11ivel de crecimiento ac! 

lcrado, por lo que podemos ubicarlos como un factor determ! 

nante en el aumento de la producción. De 1965 a 1969 el ni 

vel de los rendimientos se mantiene estable; de 1969 a 1975 

existe una irregularidad marcada de los rendimientos debién 

<lose este fcn6meno principalmente 3 las sequ!as y otras ca~ 

sas. b) La producción por habitante tiende a aumentar hasta 

1974, aunque posteriormente existe una disminución al final 

del periodo. Por su parte, la superficie cosechada disminu

ye por habitante, al pasar de 0.2.2. Has. a 0.13 IIas. e) La 

superf icic de riego no ha tenido grandes cambios a lo largo 

de 20 años. 

ASISTENCIA TECNJCA: 

En el año de 197S se proporcion6 asistencia al 42~ del 

tata~ de la superficie sembrada, en 1976 a una superficie -

de 45~600 Has. bcnefici:'lndose a 15~500 productores, de los 
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cuales el 85\ son ejidatarios, el 1oi pequeños propietarios 

y el S~ comuneros. 

Los cultivos beneficiados son maiz, jitomate, frijol, 

cebolla, algodón y sorgo. 

~: 

El financiamiento, fnctor decisivo para el desarrollo -

agricola se concentra en dctcrminndos cultivos como son: ce

bolla, jitomatc, cafia y maiz que absorben cerca del 80.7\ 

del total y lo proporcionan principalmente dos instituciones 

el Banrurnl y el Firn. 

Sin embargo, el crédito otorgado por estas institucio-

ncs no alcanza a cubrir el total de la superficie cultiva, -

por tal motivo se necesita establecer una pol!tica crediti-

cia que estimule sustancialmente a la producción. 

Oe acuerdo a los datos en los ciclos 1976-1973 los cul

tivos que se h3bilitaron fuero11: arroz, maiz, sorgo, frijol 

y ~lgod6n con un monto aproximado de $444,000.000.00, para -

una superficie total de 82,930 !las. el mafz es uno de los -

cultivos de mayor importancia dentro de los créditos. Cabe 

señalar que la FINAS:\ ha- acreditado alrededor de 17,000 Has. 
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de cana de azocar en los ciclos 1976-1978-1979. 

El gobierno del Estado a través del fideicomiso agrope

cuario, ha operado un total de 54 créditos de 1980-1981. Con 

respecto a créditos refaccionarios en estos mismos años de -

1980 a 1981 se han otorgado SO tractores equipados, bencfi-

ciando a 3,512 personas. 

FERTILIZANTES: 

Los fertilizantes utilizados en la entidad son distri--

bu!dos directamente por Fertimcx y adcrnjs existe una planta 

mezcladora que controla Fertimor, este insumo agrícola ha s! 

do un elemento fundamental en la obt~nci611 de mejores ren~i-

mientas y por ende <le mayores voldmenes de producci6n, de 

1960 a 1970 la superficie fertilizada aumenta considerable--

mente al pasar de 1S.3i a 41.3i en 1Y70, pero a partir de 

1974 comien:a t3mbJen a decrecer el rendimiento por Ha. 

Los principales cultivos a los que se les ap1ic~ ferti

lización son: cnfia de ~zac~r. arroz, matz, jitomate, etc. 7) 

7) Secretaria de Programación y Presupuesto del Estad9 de 
Morclos. 



Cuadro No. 6 

TNPOR.'IACION AG'llC:OI.A (Principales Cultivos) DEL ESTADO llE MORELOS 

1980 

§.!!ncrficic Cultiva.Ja lia. 

CU!.T! VOS J{ i l'!~º Temporal Tuta1 lll'n<limiLmto J>roduccí6n Valor Je !u 
por llil. Ton 'fans. r.oscchn 

Miles $ ------
T o T A L 52 138 93 990 14 (> 128 4' 189 503 

Maíz Grano 891 45 6$4 54 635 1 ,968 107 543 b89 888 

Sorgo Grano 201 28 353 28 554 3 J 269 93 34 s 336 053 

cana de Azúcar 17 61 6 1 7 616 109,500 1 '928 952 7 .¡4 5·¡ 5 

Frijol 918 0(14 982 1'035 259 152 519 

Tomate Rojo 167 402 569 16 ,3ti0 91 109 728 872 

Arroz Palay 4 317 317 S,SOO 25 039 1()3 o 54 

Cacahunte 613 3 632 245 1, 7 28 7 336 73 360 

Otros 1 5 355 855 23 210 1'301 182 

Puente: Dirección General <le Econoruia Agrícola-SArui. 

La producción sigue disrninuycn<lo con respecto a 1981. 



Cuadro No. 7 

INFORMACION AGRICOLA (Principales Cultivos) DEL ESTADO DE MORELOS 

1981 

SuEerf°icic Cultivada. Ha. 

CULTIVOS Riego Temporal Total Rendimiento Producción Valor de la 
por Ha. Ton Tons. Cosecha 

Miles $ 

T O T A L 45 632 85 7 56 131 388 2 '211 5' 989 440 

Maíz Grano 6 307 42 301 48 338 3,306 106 8 52 744 831 

Sorgo Grano 187 20 555 20 742 117 '138 68 569 274 276 

Caña de Azúcar 18 874 18 874 1 ,862 2'210 '866 1'1 os 433 

Frijol 3 043 676 719 1 5 '744 16 232 316 886 

Toma te Rojo h80 794 474 6,000 70 438 4!13 803 

Arroz Palay 4 4 54 4 4 54 1 ,665 26 724 240 463 

Cacahuate 924 403 3 327 506 152 241 

Otros 1 o 433 12 027 22 460 2'661 507 

... 
Fuente: Dirección Ccncrnl de Economía Agrícola.-· SARH 

N 



Cuadro No. 8 

INFOfüiJ\Cl011 AGRICOLA (Prindpales Cultivos) DEL J;STADO DG MOIUlLOS 

----------------- ····-----

Su[!cr f ic ic Cultivatlu lla. 

CULTIVOS !liego Temporal Total Rendimiento Pro<lucci6n Valor <le la 
por Ha. Ton Tons. Cosecha 

i\Jilcs 

T o T ¡\ L 51 22·1 3 (> 566 37 737 b'7U6 560 

Maíz Grano (> 561 1 5 139 21 700 1 • 346 29 214 212 435 

Sorgo Grano 730 767 ó 497 2 ,350 1 5 268 79 :;94 

Caña de Azúcar 2() 839 20 839 109.851 2'239 181 2 > 174 222 

Frijol 69& 089 3 796 o ,859 261 72 1 04 

Tomate no jo 72-1 5:i0 2 54 11. 536 49 07 5 540 134 

Arroz Palay 625 h25 6. Ci7 5 37 54 9 41 :1 039 

Cacahuate 964 2 590 554 1, 100 900 117 240 

Otro.::; 1 z 086 9 43ú Zl 522 3' 177 492 

Fucnto: Dirección General de I!conomi:i Agricola-SAIUI 
Tomando en cuenta el procc5o _inflacionario realmente el incremento clcl valor total de 
la pro<lucci611 tuvo u11¡1 <lis1Jinucl611 r·~;!l en ct1antu al precio de los productos. 
Y con respecto a ln pro<lucción es claru·Titcntc vi::;ible el decremento ta!l grande en la -
.wnyoria de los productos y solamente en 2 de ellos cxisti6 una leve mcjoria. 
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Cuadro No. 9 

INFORMACION AGRICOLA (Principales productos del Esta<lo de 

Morclos) 1986. 

Superficie sembrada - 32462 Has. en terrenos <le riego 

CULTIVOS Su2. sembrada Has. Su_p. cosechada Tonelaje 

ARROZ R-3819 3792 23658 

FRIJOL R- 649 648 869 

T-3751 3665 3328 

MAIZ R-5158 5188 14263 

T-31069 28610 3022 8 

JlTO)IATE R-1612 1004 17894 

T·-3369 3176 41704 

SORGO R- 553 553 2935 

T-36002 33580 67462 

TOMATE R- 495 485 6500 

T-1303 12<13 9094 

CEBOLLA R-2930 29 25 54143 

TRIGO R- 2 

T- 659 ó59 1611 

CA~A DE AZUCAR PERIODO OTO~O INVIERNO DE 1986. 

Riego Sup. sembrada 19438 Has. 

Tonelaje de 2,048,100 Ton. 

cosechadas 17067 !las. 

Fuente: Secretaria d.c Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARll) 
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Al efectuar un breve análisis de acuerdo a los niveles 

de producción tomando como base las cstadfstica~ anteriores, 

es 11otoriu la disminución en algunos ct1ltivos c~m~ el maíz 

cuyo tonelaje pasa de 107,543 Ton. en 1~80 a 19,214 Ton. -

en 1982, algo parecido sucede con el frijol y otros tantos 

que esquematizan la crisis agrícola por la que atraviesa el 

Estado, las causas pueden ser de índole diversa en las que -

se aducen sequías, falta de créditos, capitales, etc. Ldgi

camentc que estos cultivos son en su gran mayoría temporale

ros, sin embargo adn la caña de aztlcar que abarca grandes e~ 

tensiones de tierra de riego no tiene un incremento lo sufi

cientcmc11tc aceptable en el periodo 1980-1982 si acaso de un 

1oi. 

Es preo~upantc el panorama agrícola ~lorelense pero re-

corde1nos que no es si110 las consecuencias de una organizaci6n 

interna ~ns compleja de lo que aparentemente se sugiere. 

co;lERC !AL 1 :,xc JO:-.: 

Si bien la inel~sticidad de la oferta de proJuctos agrí

colas :frente a una intensa demanda generada tanto por el -

crecimiento de la población como del ingreso- es una de las 

causas de la inflación que se llevó a cabo en ~léxico aproxi.m~ 
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<lamente a fines de los 50 1
, los mayores gastos monetarios r~ 

sultantcs de este proceso no se trasladaron sino parcialmen

te- a la agricultura. Además el alza de precios registrada 

en las ciudades, deprimió el ingreso real de los agriculto-

res, debido a que los términos de intercambio acusaron una -

tendencia claramente desfavorable para la agricultura, pues 

los precios rurales denotan un rezago con los urbanos, por 

tanto el campesino se ha visto obligado a comprar bienes y -

servicios a precios muy superiores a los recibidos por la -

venta de sus productos. 

Tanto los bienes que vende como los que adquiere el cam 

pesino, deben recorrer lnrgns trnyectorin~ mercantilc$; las 

posiciones que sucesivamente ocupa el agricultor, como vend~ 

dor y como comprador, en los extremos de la cadena mercan-

til tanto en la trayectoria de ida como en la de regreso le 

resultan sumamente desventajosos por efectuar sus operacio-

nes de ve11ta al primero y ntds bdjo precio; e11 tanto que sus 

compras tienen lugar al Oltima y m~s elevado de los precios, 

de tal manera que entre los precios que recibe y los que pa

ga media la trayectoria merc::intil mas larga. En suma~ el 

agricultor es de todos los productores, el que vende más ba

rato y todos los consumidores el que compra más caro. 
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La agricultura tiene una oferta dispersa, compuesta por 

productores en pequeña escala, que al concurrir al mercado -

en forma desorganizada, entablan una reñida competencia mu-

tua que tiende~ abatir los precios. El agricultor vende en 

un mercado muy competitivo, y compra en otro mercado oligop~ 

lista, porque la oferta de bienes y servicios no-agricolas -

est5 compuesta por empresas generalmente provistas <le un 

fuerte poder de cantrntaci6n y dcmjs para manejar e influir 

en los precios. También el industrial puede reducir o aumc~ 

tar su producción de acuerdo con la situación que tenga la -

demanda, en una forma rápida; en cambio el agricultor, ya 

sea porque su producci6n, es sobre todo, un medio de vida y 

de sustento propio y solamente lleva excedentes al mercado, 

ya sea por el ciclo biológico largo de las operaciones agr!

colas o porque carece de alternativas (no se puede despedir 

a sí mismo) continua produciendo, cualquiera que sea el ni

vel de precios. 

Dentro del sector Je subsistencia, el campesino se cn-

cuentrJ desprovisto de poder Je' contrat~ciOn, El productor 

de matz en terrenos de temporal, por ejemplo, pro.duce -cuan

do llueve- dos o tres toneladas de n:iaiz, vol.umcn- insu~icic!!:, 

te para compensar el costo de transporte a mercados donde --
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puede obtener precios remunerativos, ante lo cual opta por -

llevar su producto al mercado local que por lo regul~r esta 

monopolizado por un cacique que explota al productor pagand~ 

le precios envilecidos. El campesino tcmporalero; sino llu~ 

ve lo suficiente, su cosecha se pierde;sí llueve se ve preci 

sado a vender su producción a precios raqutticos. 

Y puedo agregar lo siguiente~ cuando ln parquedad del 

ingreso tiene como causa los cambios climatológicos u otro 

fen6mcno natural inevitable es posible la conformidad; pero 

cuando este ingreso se merma por actos frias e inhumanos de 

la sociedad, se provocan resentimientos y rencores cuya acu

mulacj6n puede ser peligrosa con el tiempo y de hecho lo es. 

Cn la agricultura comercial priva 1 por lo coman, un mer 

cado "oligopos6nico" en el que interviene tanto empresas pri

vadas como pablicas. En los mercados de algod6n 1 caña de 

azdcar, y otros impera en mayor o en menor medid~, el carác

~er oligops6nico, con frecuencia apoyado con la concesión de 

prestamos <le avío. 

Complejo es, en verdad, el mercado de productos agrtco

las. En los extremos del proceso de distribuCi6n -el pro-

duc~or rural como vendedor y el consumidor íirial de produc--
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tos alimenticios como demandante-, el mercado asume modalid~ 

des cercanas al mercado perfecto; pero, experimenta cambios -

radicales en las diversas etapas de intermediación. El camp~ 

sino vende a un mercado de compradores que alcanza un grado -

de oligopsonio cuando el producto ll~ga u la esfera mayorista. 

El consumidor por su parte, compra a precios influfdos, en 

gran medida, por decisiones del propio mercado mayorista. El 

comerciante al por mayor, depositario de la confianza de las 

institucio11es de cródito ~rivadas tiene, por tnnto, la prcrr~ 

gativu de actuar en forma o1igops6nü:a y oligop61 ica simulttr-

ncamer1tc, lo cual le ~ermite l'Ctener la mayor parte de los 

m~rgencs de comercio. 

En general, los elc\•ados márgenes de comercial izaci6n iJ2!. 

pcrantcs en el mercado de prodl1ctos agrfcolas cstdn inf!Ufdos 

por: 

n) La presencia de un gran ntlmero de intermediarios; b) la -

percepción de amplfsismas tasas de utilidad por parte de los 

com~rci3ntcs 11¡,1yorislas: cJ elevados costos, provenientes Je 

Gn prolong3do almacennn1iento, con fines especulativos; d) al 

tos costos de transporte; y e) anarq~ta e inestabilidad de -

los precios al menudeo. 
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También se tienen que tomar en cuenta otros aspectos y 

reflexionar sobre ellos que son importantes dentro del mer

cado agrtcola. 

1) Se ha pretendido entablar desde hace muchos años, 

un dificil equilibrio entre la polttica de precios al agri

cultor y la de subsidios al consumidor. Es provechoso des

vincular ambas poltticas a efecto de evitar que la polttica 

de precios llegue a constituirse en un instrumento de tran~ 

ferencia de ingreso de la actividad agr:!cola a favor de la -

industria y los consumidores urbanos, y los precios de ga-

rant!a, lejos de representar precios minimos para el produ~ 

ter, son realmente precios mdximos. 

2) Las comprometedoras tendencias de los termines de -

intercambio entre los sectores agrícola y no-agrícola demues

tran la urgencia de revisar pcri6dicamcnte los precios de g~ 

rant!n de acuerdo a Indices de paridad y de costos de produs 

ci6n, por cultivos y regiones. 

3) Es notorio la obscrvaci6n que los sistemas. de come~ 

cinlización -particularmente en la esfera ejidal~habrán de 

tener alcances sumamente limitados si no se encuentran fine~ 

dos·en una organización integral del aparato productivo .. La 
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estructuración económica de los ejidos es, asimismo una con 

dici6n elemental para el establecimiento <le un amplio sist~ 

ma perif6rico basado en la construcci6n de bodegas 11 prima-

rias11 en los propios centros de producc:i6n, conforme a las 

normas y especificaciones ncc:csarins a ellos. 

4) El conocimiento de las condiciones de mercado no -

tiene importancia anicamentc para el productor sino también 

para el industrial que emplea materias primas de origen 

agropecuario. Institucionalizar, por consiguiente, el per

manente conocimiento de los precios. 

En el Estado de ~orelos existiendo los d~s tipos princ! 

pnlcs de agricultura: el comercial y el subsistencia, no pu~ 

de escapar de un marco de referencia como el anterior, aun-

que cspec!ficamentc en este caso es COSASUPO el monopsonio -

comprador ~· el que supuestamente determina los precios de g~ 

rantia pnra el 3gricultor, 16gicamente que es ~ara aquel que 

tiene el respaldo económico suficie11te como para trasladar -

su mcrcancia a donde se la paguen a precios justos. El tem

poralc~o como casi toda la mayorla de ellos son manipulados 

y explotados en la realización ya que carecen de estos me- -

dios para obtener el precio adecuadO a su trabajo. 



A!'lO 1975: 

CULTIVO: 

~IAIZ 

FRUOL 

ARROZ 

SORGO 

CAJilA 

ALGODON 

CACAHUATE 

CEBOLLA 

JITOW,TE 

TO~IATE DE CASC. 

Al'IO 1979: 

MAIZ 
ARROZ PALAY 

FRIJOL 

SORGO 

ALGODON 

CACAHUATE 

CEBOLLA 

JITO~LUE 

TOMATE DE CASC. 

SU?. 

Cuadro No. 10 

COSECHADA VOL. OBTENIDO 

flAS. TON. 

43. 783 95,774 

10. 048 9,235 

B, 190 42,383 

8. 4 ºº 19,000 

16. 738 1,736,877 

741 1. 178 

11 • 895 14,528 

2. 189 28,898 

B,055 191 , OB 2 

939 11 ,436 

Cuadro No. 11 

47,770 (¡ 1. 987 

4, 41 B 23,5~2 

5. 63 7 tJ, 44 7 

26. 103 51 , D88 

1,682 1 1 s 72 

3. 8·15 4 1 534 

3,269 5 7 ,5.t-l 

6,842 105,573 

2. 4 31 29 ,74 1 

52. 

VALOR PRODUCIDO 

179,834.00 

50,875 ,615.00 

133,083,000.00 

30 ,400. ººº ·ºº 
196,336,576,00 

228, 112,160,00 

129,646,000.00 

85,422,750.00 

117 ,502 ,400.00 

19,738,000.00 

43,073,000,00 

ZH ,562 ,000,00 

1,213,514,500.0Q 

282,539,500,00 

Fuente: Direcci6n General de Eco~omfa Agrícola.-. SARll. 
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En general el volumen de producci6n a excepción de dos o -

tres productos fue decreciendo el valor de lo producido en es-

tos años se incremento tanto por el proceso de devaluación re

gistrado durante esas fechas, si el c~lculo fuera a precios -

constantes incluso tambi~n en este rubro habr1a un déficit con 

respecto a 1975 y 1979. 

Por ejemplo: 

1975 Vol. obtenido 1979 1986 

Maí::. 95,774 Ton 61'987 Ton 44 ,491 Ton. 

Frijol 9,235 6,447 4. 197 

Arra::. 42,383 23. 5 72 23,658 

Sorgo 19,000 51'088 70,49i 

Cnñn. 1,736,877 1 • 712. 9 16 2,040,100 

Cebolla 28,898 57' 54-l 54 '14 5 

Ji tomate 191. 08 2 105,573 59 '59 8 

Toma te 11, '136 =~ '7 4 1 15. 594 

El único producto con incremento signifi"cativo fua el sor 

go, dadas.las p~liticas de fomento en este renglón, sin embar

go en todos los demás· productos. el decrecimiento es notorio y 
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más si existen varios años de diferencia con respecto a 1979 

y 1986, realmente es preocupante la disminución en productos 

básicos y de consumo necesario, en el Estndo de Morclos. 



CAPITULO III 
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CAP !TULO I JI 

ASPECTO SOC I.;L DEL EJIDO EN EL ESTADO DE MOR EL OS 

3.1) PODLACION CA:\.UTZADA HACIA LA ACTIVIDAD AGRICOLA: 

PRINCIPALES ASPECTOS. 

Es sin duda, de suma importancia la cucsti6n demográfica 

con sus respectivas variantes en el Estado, dada la influen-

cia econ6mico-social que implica el sector agrícola a todo el 

grueso de la poblaci6n y naturalmente a fin de cuentas es ~s

ea la que origina los procesos agrarios, y tambi~n la que re

cibe en toda su rnagnitu<l la problcrnritica que va derív.1n<lose 

de ellos conforme avanzan en el proceso rroductivo. 

Morelos cuenta con una población total de 931,675 habi-

tantes, en 1980, increment~ndosc en diez años un 33.8~ con 

una tasa Je crecimiento media anual de 4.1\ cuya categoria de 

fecundidad es alta y relativamente estable. 

Tomando ~amo base la extensión territorial y el namero -

de habitantes exifite una densidad de población de 188.2 habi

tantes ~ar Km 2 ocupan~o el tercer lugar en este renglón a ni 

ve! nacional, solamente en el D.F. y el Estado de MCxico tie-
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nen unn mayor densidad que Morclos. Si existiese una menor pr~ 

!JOrción de habitantes por Kmz la extensión territorial se en

contrarla mucho mejor distribuida. 

Este vigoroso crecimiento demográfico en ~arelas encuentra 

su origen al igual que en todo el pals a la rápida disminución 

de mortalidad, y se proyecta que ésta continuara disminuyendo 

en años venideros, pero no puede uno dejar de observar que de 

las defunciones, la mayoría son niños menores de cinco años, 

La tasa de natalidad es un factor interesante si tomarnos 

en cuenta el panorama general J.cl pa!s, como un pueblo subdes~ 

rrollado y cuya tasa nacional de crecimiento esta en 3.2~ en-

tonces Norelos ocupa una de las más altas tasas y como en to--

dos los paises con este ~roblema la pobreza de su población --

guarda una intima relación co11 las altas tusas de natalidad . 

. \nali:nndo mas cs~ccíficamcntc a una narte de esta pobla-

ci6n '.\lorelense e:; ':'lf';uell.:i c:.in.:ili:.aJa .1 la a..:ti\·i<lad. agrícola __ 

una de las n1ns 11umerosn~ y la más miserable en el ámbito econó 

mic~-socinl del Estado. 

La ~ontrucción de la producción en el drnbito agrícola ha -

sido demasiado severa en los altímos Jicz afias pasando de 4,51 
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en 1977-81 a --t 1 96'(, de 1986 a 1987 8 ). esto naturalmente da 

lugar n una disminución de alimentos dentro de Ja población, 

particularmente niños. 

Es decir,la calda actual <lcl salario real esta afccta11do 

de una forma seria el nivel nutricional <le la poblaci6n mexi

cana, mjs atln si ya cxisttan altos Indices de desnutrición 

principalmente en jrcas rurales. 

Con la población que percibe un salario inferior al míni

mo, 16gicnmentc que su consumo <le nutrientes ~~ todavfa mjs -

bajo, llegando a suorimir completamente el consumo de carne. 

En el país el "10'1 Je la población obtiene ingresos sufi--

cientcs ~ara cubrir requerimientos alimenticios básicos. 19 

millones de pcrsor1as prcse11ta11 1>roblcmas nutricion;1les en ~u 

consumo de calorías y proteínas, de los 2 millones Je nifios -

que nncen anualmente 100,00J 1nil rnuercr1 en los primeros S 

a~os de vida por problcmns de alimcntacJOn y un millón sobre

vive con grandes defectos tanto físicos como mentales Jcbi<lo 

a la mal:1 alimcntnci6n, Esta ~s una consec11cncia de la calda 

en salarios r~ales a mertos de la rnita<l del poder aJquisitivo 

que tenian entre 1976 y 1979, 9 ) 

8 y 9) Crisis agricola y alimentaria en México 1982-1987. 
Jos~ Luis Calva, pp. 19, lo, 21, 22~---:!-:!y 2-l. 
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POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DI: 12 ANOS Y .\1.-\S POR SECTORES 

i'HODUCTIVOS 

ESTADO ABSOLUTOS l'R !MAR !O 

Morclos 303,833 100.0 73,303(2Si) 

N.J: 

88, 117(2Si) 

SECU:-i!JAR 10 

SZ,Z60(1H) 

TERCIARIO N.E 

87 ,202(28\) 

De estos son agriculto1·es 70,829 habitantes de los cuales 

son m1Jjcres 7899 y hombres 65,711 y flucttlun en edades de 15 a 

29 afies, siendo la mayor frecuencia entre 15 y 19 afies. 

Fuente: Secretaría de Programación y Prcs11pucsto, 1980. 

Del total de la población económicamente activa solamente -

un ~S~ es decir una cuarta parte se dedica a las actividades -

primarias y de ahf un 90~ aproximadament~ se dedican a la agri

cultura o en combinaci6n con ganadcria o sea aproximadamente --

70,82~ l1abitantes, de esta cantid¡td ~s interesante ver que t -

tic11e11 trabajos permanentes y cuantos eventuales. 

El acelerado crecimiento de la población ocasiona una prc-

si6n bastante fuerte demogrdfica sobre la tierra, m6s de ~O 

efectivos agrfcolas por hectárea de labor existen en el Estado, 
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al mismo tiempo los csp3cios urbanos, e industriales crecen 

a expensas de las pocas tierras servibles a esta actividad. 

Esta expansión no se lirnit3 a la ocupaci6n del propio ~asco 

urbano; la influencia del hombre citadino, de la sociedad ur 

bana se deja sentir cada dfa con mayor fuerza en las drcas -

rurales en las que busca un área de esparcimiento. Da lugar 

asi a un nuevo tipo de o~upaci6n; el de los grandes fraccio

namientos destinados a 1~$ rcsi<lcnci~s secundarias como succ 

de en este Estado y de esta forma se van reduciendo cada dfa 

mfts posibilidades de una expansión agrfcola, sobre todo si 

se toma en cuenta y de hc.:lw lo es que la agricultura es una 

actividad consumidora de espacio y de mano de obra. 

Al efectuar una compar~1ci6n de la poblaci6n total y de 

la poblaci6n cconomicamcnrc activa en si el porcentaje de la 

segunda es bajo esta pr~porci6n un 32\ en su mnyorfa de 0-14 

y 15-20 aflos. 

Del porcentaje de la población dedicada a In ugricult~ 

ra (asalnri3dos) es el grupo Je jornaleros los que ocupan la 

mayor proporci6n, es de~ir aquellos trobnjadorcs eventuales 

o temporales que alcan:an un porccnt¡tjc de 29.15\ y de trab~ 

jadores permanentes con un pon.:cntaje de 3.9'i., (El otro por-



centajc corresponde a productores y familiares). 

MORE LOS 

U. de 
Prop. 
Privad 

Más de 
S llas. 

De S Has. 
o más 

Ejidos y 

TOTAL 

73 S4S 

17 sos 

986 

11 S39 

Com. Agr. 62 359 

Cuadro No. 1 Z 
PRODUCTOR Y 
FAMIL!ARES 

s~ 9zs 

11 106 

Sl4 

S92 

43 819 

TRABAJADORES 
EVENTUALES 

2 2 04 9 

s 116 

940 

176 

16 937 

Fuente: Censo Agricola-Ganaderc y Ejidal, 1970. 
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TRABAJADORES 
PERMANENTES 

2 890 

1 283 

S12 

771 

607 

Es obvio el problema de desempleo y subemplco del camp~ 

sino y mas si tomamos en cuenta que la población rural va Ji~ 

minuycndo paulatinamente es decir se trata de una desruraliza 

ci6n creciente, de una concentraci6n en localidades <le mayor 

tamafio y por tanto de una te11¿encia hacja las ocupaciones ur-

banas as! como de un abandono de la actividad agr1cola o, por 

lo meno~ de una ·pérdida de la prioridad de ésta en la estruc

tura ocupacional de la entidad, las causas las ampliare post~ 

riormcnte, aun4ue en el caso de Morelos, la dispersión tiene 
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características semejantes a otras entidades. 

3.2) HETEROGENEIDAD DE CLASES EN EL CA;!PO: 

La posición que guardan los agricultores en el campo o 

más bien en el trabajo y ~or ende su nivel de ingresos co- -

rrcsponde a la estructura de clases en el agro, estructura 

que se debe a las profundas modificaciones sociales causadas 

por la reforma agraria y por lo tanto cspccfficamcnte rcla-

cionadas con los patrones de tenencia de la tierra, en More

los como en todo el pafs ya que cocxiste11 propietarios, cji

datarios, y jornaleros o peones, cuya participación en la 

producci6n esta determinada por la estructura ccon6mica del 

pats y cuyos ingresos son unos de los elementos que permiten 

valorar esa participación y lógicamente reflcj3n graves des~ 

gualdades. 

Corno recordaremos un 291 son jornaleros y representan 

la mayor parte de la población económicamente activa corres

pondiente a la actividad agrfcoln. Esta situación se dcbc·a 

una agricultura comercial o especulativa en Morelos y espc-

cialmente en el cultivo· de caña de azacar, pero por las mod~ 

lidades que presenta esta distribución en el campo, permiten 
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suponer que una de las principales causas del jornalerismo en 

Morclos, la clase más baja y desamparada es el patrón de te-

nencia de la tierra, es el aspecto de que exista una enorme -

masa de campesinos sin tierra y de que en las regiones mds 

densamentes pobladas se llega a un minifundismo extremo en el 

que muchas veces la superficie poseída es incapaz de sustcn-

tar siquiera cultivos de autoconsumo. Desde luego uno de los 

factores determinantes es la forma de pro<lucciOn agricola que 

prevalece en las distintas regiones del país y que condiciona 

en los casos de la agricultura comercial y especulativa, una 

demanda adicional de fuerza de trabajo en ciertas épocas del 

año, y es aquí cuando surge el trabajador eventual o jornale

ro. 

Especialmente en Morelos es algo complejo analizar la -

estructura de clases, sobre todo por las variantes y condici~ 

nes migratorias que existen. 

Hay demasiados criterios para establecer un esquema de 

clases en el campo, si retomamos los estratos más importantes 

ubicarla a Morelos de la siguiente forma: 

LA BURGUESIA AGRARIA en realidad tiene poc.os represen

tantes, en lo que se refiere a extensión territorial, precis~ 
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mente por la superficie misma del Estado y efectivos agrico

las que hay por ila. sin embargo si se puede contar con unos 

cuantos propietarios que tienen predios mayores a las 400 

Has. y más. 

LOS CAM!'ESINOS MIN!FUNUISTAS son aquellos propieta-

rios de S Has. o más sin rebasar las 20 Has. porque el prom~ 

dio medio es de 19.6 •las., estos a pesar de tener poco terre 

no les es rentable para subsistir incluso algunos llegan a -

ahorrar, es el estrato dentro de el campesino medio mejor en 

condiciones econ6micas y en el Estado suman aproximadamente 

ló78 unidades de esta Indole. 

Existen otros minifundistas sumamente importantes por -

la cantidad, c;:.ie se encuentra en Morelos, son aquellos con 

predios menores de 5 Has. y cuyo promedio es de 1. S Has. y su 

man un total de 6075 propietarios, como dccia es notable este 

renglón dada la fuerza y magnitu<l que tiene en el Estado, de 

un minifundismo extremo y la rentabilidad por tanto de estos 

predios no es suficiente para satisfacer necesidades de auto

consumo en la mayoria <le ~os casos, pero adn asi algunos al-

c~nzan mayor ?roductivi<lad que ciertas parcelas ~jidales. En 

¿onclusi6n una gran cantidad de pequefi?s propiet~rio~ pcrten! 
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ccn a pr~dios menores de 5 Has. cuya superficie' abarca aprox! 

madamcnt~ el 28\ del total de la propiedad privada, el otro -

porccnta5e se c11cucntra en manos de 1678 propietarios. 

LOS EJIDATAR!OS Y PROLETARIOS DEL CAMPO: En el agro Mo

rclcnsc como en todo el pafs este estrato suma una gran mayo

ría, 105 ejidos son 203 con un total de 41 007 cjidatarios y 

los que se encuentran en espera de resolución son 6 J07 se 

puede un~ imaginar fjcilmcntc el problema que esto implica, 

La rentabilidad de sus parcelas que es el Indice de sus 

ingresos ~o es todos los casos resulta productivo, fuera de -

las unic~es de ejidos formadas para cultivar productos princ! 

pales, s~n demasiados los que arrendan sus parcelas, por fal

ta de cr~ditos, carecer de obras de riego, cte. pero sobre -

todo act~almcnte se ha intensificado este problema por la re

lación ~ m4s bien la proporción costos/precios de garantta, -

es decir los costos sobre todo en fertilizantes (incrementán

dose en ?remedio en un 1~26~ ~proximadamcnte) nunca los llega 

a absort~r los precias <le garantfa tincrcmentdndose en un 

5~4~). ?or tanto el ejidatario se ve obligado en muchas oca

siones a abandonar el terreno ejidal o en el mejor de los ca

sos a r~~tarlo a algdn capitalista del agro el cual puede re-
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solver en cierta medida los problemas que se le presentan al 

campesino, convicrtiéndose este Oltimo en un asalariado m5s 

que vende su fuerza de trabajo, no se tiene datos concretos 

de cuantos suman pero la experiencia indica que es una gran 

parte de la población dedicada a las activid;1<lcs agrfcolas, 

La clase o mas bien la sección del campesinado m~s po

bre. y miserable la encontramos e11 aquellos que carecen de un 

pedazo <le tierra por lo ~ue no les queda otro camino sino 

ser asalariados eventuales del cam,o es decir solamente en 

las tcmporatlas que se requiere de ellos (subempleados). Si 

se cncucntrnn en espera de resolución <le propuesta más Je 

6000 campesinos es frtcil imaginar la gran cantidad de prole

tarios que existen en el Estado por falta de terreno para do 

tac iones. 

Efectuando una comparación con Jatos <le 1970 ya que no 

hay mas recientes se observa que en actividades primarias 

eran un total de 73,5~5 personas dedica<lns a ella, de estos 

eran peones o jornaleros 22 049 (29. 15º.,), los que tentan un 

trabajo fijo sumaban 2 890 (3.9~), ln situación es critica -

para el proletariado del campo y cadn ve: se agregan ofto con 

año más a esta población en terribles condiciones de subsis

tencia, de ahl la ernigraci6n·dcntro o fuera del pafs buscan-



Cua<lro No. 13 

E S T A D O D E MOR EL OS 

l'REC !OS 01' Je !ALl3S De GARANT !A 

CICLO OTOl'lO - INVIERNO 

Al'IO 1988 

P ll O ll U C T O P R 1; e I o 

1. - MAIZ 245,UOU.OO 

2. - TRIGO 120,000,00 

3. - FRIJOL 525,000,00 

4. - ARROZ 
238 ·ººº ·ºº 

s. - SORGO 155,000,00 

ú. - CAR TAMO 225 ·ººº. 00 

7. - F. SOYA 408,000.00 

8. - A.JON.1llL l 700,000.00 

9. - COl'RA 620 ·ººº. 00 

10. - CEBADA 205,000.00 

Fuente: 
CONÁSUPO 
R .. AGRAR lJ\ 
FERT!MEX 

P E S O e 1 e L o 

TONELADA 0-1 
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do quizás mejores formas de vida, o en otro caso dedicarse a 

determinada acti~idad aparte de las primarias. 

Por dltimo no perdamos de vista que un;i de las princi

pales causas del jornalcrismo es como ya se djjo el patr6n 

de tenencia de la tierra, en el sentido de los campesinos 

sin tierra, o aquellos que la poseen no cuentan con los re-

cursos Eara hacerla producir y la tienen que abandonar o re~ 

tar así :incrementándose aan más la proleta ri zaci6n campesina. 

3.3) EL CA•IPES!XO COMO FACTOR D!liAMICO EN ESTA ACTJVIDAD: 

Hablo de un campesinado 11dinltmico" porque planteándolo 

como la fuente misma de riqueza desde el punto de vista; re

curso humano creador de ésta, es importanttsimo su papel en 

cualquier econo~ta. Morelos cuenta en abundancia con este 

recurso, pero al canalizarlo hacia el aspecto agrícola son 

claras las dificultades por las que atravieso esta población, 

que debería de ser una de las partes básicas en el proceso -

productivo de muchas ramas económicas. 

Pero as! es nuestro campesino, siu conciencia, agobia

do, miserable en la mayoría de los casos, luchando por un p~ 

daza de tierra aquellos que no lo tienen, queriendo seguir -
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sobreviviendo en un sistema que le ha sido ingr3to dura11tc mu 

cho tiempo. 

3.4) NIVEL DE VIDA y PROBLEMAS INHERENTES DEL EJIIJATARIO Y 

LA PARTE UE LA POBLAC!ON DEDICADA A LA AGRICULTURA: 

A consecuencia de una estructura de clases totalmente -

desigual, el nivel de vida de estos campesinos es sumamente 

distinto entre si, espcctficamentc hablando del campesinado -

ejidal y el proletario del campo. 

El ingre~o per c~pitn esta co:1~i<lcradu como uno de los 

indicadores del nivel de vida. En el m~dio rural el ingreso 

es mucho más bajo que en el medio urbano, un anjlisis de los 

sueldos y sal~rios de la población agrícola manifiesta la con 

centraci6n del ingreso en unas cuantas manos y es enorme la -

proporción de c11mpcsinos cuyo5 ingresos los mantienen a un ni 

vel de subempleo. Este subempleo como se comprendera es to-

talmente involuntnrio y significa un desperdicio de la fuerza 

. de trabajo, aunado al desempleo debido al subdesarrollo y al 

crecimiento dcmogrjfico y que acrecienta cada vez mns ln mar

ginal izaci6n de los campesinos y en consecuencia el dcsequil! 

brio estructural de 13 cconomf;1 del pais. 
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El problema en ~orclos como en toda lo Rcpablica se ag~ 

diza actualmente dada la situación ccon6mica que se presenta 

en relación a un proceso inflacionario sin precedente en ~féxi 

co, que abarca todas las esferas productivas. 

Al cjidatario le afecta directamente desde el inicio de 

su producción (incrementos de costos aproximadamente en mas -

de un 1oooi) hasta la introducción <le su producto en el mer

cado con los niveles tan bajos de precios de garantía. 

Los capitalistas del campo han podido solventar esta 

crisis mediante el deterioro en los salarios <le sus trabajad~ 

res (peones), pero aquellos ejidntarios pobres o los que car~ 

cen de tierra y que solo cuentan para sobrevivir de su fuerza 

de trabajo, y cuyo salario real disminuye dfn a día, el dnico 

camino que les queda es contraer sus niveles de consumo y asl 

carecer incluso de la ya raqu1tica canasta alimenticia con la 

que cantaban antes de comenzar dicha crisis. 



CAPITULO rv 
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CAPITULO IV 

SITUAC ION ECONOMICA cmro RcSPUESTA A LA PROPIEDAD 

EJ IlJAL EN EL ESTADO OE MORELOS. 

4.1) PRODUCCION AGRICOLA EN BASE A LA ORGANIZAC!ON DEL EJIDO 

Y OTRAS FORMAS DE TENENCIA. 

La propiedad ejidal es la que absorbe m5s del 57~ de la 

superficie total agrfcoln censada, de los cuales pertenecen a 

terrenos de labor el 28~ o sea terrenos productivos, de los 

cuales de riego eran en 1970 30,245.4 Has. r temporal 

67,215,2 Has. si los comparamos con datos mds recientes se- -

ríai1 las siguientes cifras: en 1975 contaba con 36,726.~ Iras. 

de riego y p.:.ira 1973 eran 41,630 Has. tambi~n de riego y tem

poral para el mismo año 92,018 Has. el incremento en este ti

po de terrenos principalmente riego rs m!nimo en ~asi 10 aftas, 

y si a esto le aullamos el problema de aumento en áreas urba-

nas que trae por consecuencia la dcsrurulizaci6n del campesi

no y proletnrizacl6n del mis~o, se explica fjcilmente el por

qué del decremento de la producción en diversos cultivos btfsi 

Cos como el mafz cuyo tonelaje pasa.de 107,543 Ton. en 1980 

a 4~,491 en 1986, El .frijol en 1982 con 3261 Toneladas a. 1986 
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con 3528 toneladas. El arroz en 1982 con 37,549 tonela

das a 198b con 23,bSH. La cafi;1 de azúcar en 1982 con --

2,289 1 181 tonel~tdas para 1986 era de 2,048,100. El jit~ 

mate en 1982 de 49 1 075 toneladas a 1980 con 4,180 tonel! 

das el dnico cultivo donde se puede apreciar un incrcmen 

to mayor es el sorgo que pasa en 1932 de 15,268 tanela-

das a en 1986 70,397 toneladas. 

Es claro el panorama <le la agricultura en Morclos, 

dados por la organización cjidal que no alcanza con sus 

<lcficienciasp niveles satisfactorios de ~roducci6n. 

La propiedad privada también pasa ~or una etapa 

dificil, sobre todo por el incremento de costos, sin cm 

ba1·go cuenta con un poco m5s de recuras que el cjidata

rio, en la relación a la propiedad ~uc ya poseen y que 

muchos campesinos carecen de clln. 

Fuente.: Secretaria de Agricultura y· Recursos Hidráu 
licos. (SARH). 



Cuadro No. 14 
7 2. 

1980 1986 
MAlZ 107,543 Ton. 44,491 Ton: 

1982 1986 

FRIJOL 3, Zó 1 Ton. 4' 19 7 Ton. 

19 82 1986 

ARROZ 37,349 23,658 

1982 1986 

CAflA 2,289, 181 2,048,100 

1982 1986 

JI TOMATE 49,075 59,598 en 1979 fui! de 
105,573 Ton. 

1982 1986 

SORGO 15,268 70. 39 7 

Fuente: Secretaria de Agricultura y Recursos tlidráuli
cos (SARH) 

4.2) METODOS UTILIZADOS: 

En este inciso harc un examen general de los métodos -

agrícolas mjs usuales en los terrenos cjidales, es decir t~c

nicas utilizadas s~gdn ln clase de terreno de 4ue se trate. 

lll marco de referencia se situn ·de acuerdo a los dos, tl 
pos de agricultura que coexisten en el agro, la comercial y -

la de subsistencia, en la primera como es de suponer la~ áreas· 
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de cultf\.·o cstan perfectamente irrigadas, tccnjfic:idas, exi~ 

ten los cré<litos para la ohtcnci6n de fertiliz¡1ntcs. plagici 

das y scn1illas, los medios o inst1·u1nc11tos Je trabajo son óp

timos, etc. pero lo scgu11da la mas olvid:1da y abundante, c11 

su mayoría son terrenos de tcrnrlor;11 y por ende la sittinci6n 

es totalmente distinta, las condiciones de trab~1jo son suma

mente rudimentarias y es el J1ombrc mJ5mo si11 :1yuda de ffia4ui

narias que rcaliza11 la actividad, no cxis~e11 posibilidades -

de cr~ditos para esta parte del sector ejidal porque no tie

nen las posibilidades de ampararlos, dentro de la comcrci~1li 

:acJ6n tambiGn sufre diferentes obstjc11los que no le permi-

ten realzar en form:1 justa su pi·oducto, d~ :1hr como }"ª <lije 

antes lo que le Ja u;1a foi·ma mejor de vida es 13 arrcndnci6r1 

de sus ~arcelas. 

Sin cmh.:ngo no se dej;1 Je observar que el sector rná~; -

fuerte ¡1grtcolit sorl por supuesto los grandes tcrr;1tcnientcs 

pero la parte ejidal bien org:ini~~d:1 en lo ~uc ~.1L•u J sus re 

cursos tiene mas posibiljdadcs que aque'llos. 3isl.1Jos nu intc 

grado~ en uniones de ejidos, ,. que a pcs3r Je todo rc91·cscn

tan unn fuerza dados los cultivos que ~roducc11. 
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4. 3) POL lT ICAS DE r.oHENTO AGR !COLA: 

De acuerdo a ln situación act11al determinada en el ámb! 

to de la cconomln, es sumamente dificil dados sus instcrescs 

para el Gobierno ejercer una polttic.:a de fomento agrícol.:i <l -

gran escala en ~orclos, sino al contrario se ha reducido adn 

mis el gasto pdblico en un so~ aproximadamente, canali:ado c11 

su totalidad a cre<litos de avío que comprenden los presupues

tos de la SARll, la SRA, el BNCR, FIRA, ANAGAR, INIA, etc. 

Si se retoman los datos alitcriorcs de lns cstaJfsticas 

analizadas en niveles de producci6n 1 los prin~ipales culti~os 

siguen en Jesc(:n5o, lo .::ual también es el c~qucmn d~ u1.a dcsti 

cumulaci6n <le capital muy fuerte sobre todo en terrenos cjid~ 

les, teniendo como consecuencia tin desajuste interno el que 

repercute directamente en rendimientos agrtcol3S, el sector 

mjs olvidado y ahora con mayor ra:6n daJn la pnlftic3 J~ 1ccc 

si6n a rnrtir JL 19b2 en el ngro. 

Esto influye en créditos, expansi6n de obras de irriga

ción, mantenimiento de l~s ya establecidas, etc. 

En estos Oltimos cinco afias esta política de recesi6n -

no solamente afecta a ~~rclos sino a todo el país en general, 
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pero no es ¡Josiblc !Jara el gobierno canali::tr mas presupues

to a esta jrca, si la rnayorta de él ln absorben otros ru!1ros 

(pago de servicios de deuda, infraestructura urban~1. etc.) -

por cn<lc tiende a contraerse adn más la inversión tanto pri

vada como p!lblica en cu'-llquier actividad agrícola . 

.¡.-l.) ALT!:lt.~.iTIVAS AL PROBLEMA COMO PERSPECTIVA DE DESARROLLO 

ECONOMICO EN ESTA .~CTfVIDAD: 

Al desarrollar un esquema gcr1eral de las condiciones e11 

base a tenencia de la ticrr~ cji<lal en ~orelos, es palpable -

su problemática en fntima relaci6n co11 su organi:aci6n inter

na y ~or tanto lo que se deriva <le ella. 

No se puede hablar de terrenos cjidales lOOS producti-

vos dentro del Est~do porque definitivamente el cji<latario es 

el más castigado c11 toda la C$tructura econ6mica existente. 

Se J1uJ1 elaborado varias hipótesis al 1·cspccto o sc3 de 

que forma se podría dinami=ar el panorama agricolu, ya no a -

nivel estatal sino en todo el pa!s, algunos trabajos son ver~ 

ces n esta realidad y proponen soluciones viables pero con o 

bajo ciertas condiciones -no dejar de lado las instituciones 
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establecidas a lo largo de años- ct1y.as modificacjoncs no p~ 

drinn ser de inmediato o a corto pl~1zo. 

En mi criterio y de acuerdo a lu invcstigaci611 rc~ili~a 

da 1 he podido observar uno de los ~roblcmas consccuen~ia de 

toda una estructura econ6mica, estriba principal1ncntc en 1~ 

proporci6n del ingreso canalizada hacia la actividad 3grlco

la cuyo porcentaje no alcanza a cubrir las necesidades que -

este sector requiere siendo siempre el más olvidado de nues 

tra cconomla, las razones son obvias. ~lorclos tiene un pre

supuesto sun1amente bajo en este rcngl6n, si por lo menes se 

lC' brindara nl. camril~sino en gcnC'ral l¡i p~1rtic ipaci6n del in

greso ya no digamos la justa si110 lo suficic11tc para pro<lu-

cir medianamente y alcanzar niveles mjs altos que los de so

brcvivcncia, en tal caso se 1lcv3rf3 a C3bo una rccstructur~ 

ci611 no tan superficial de todo el jmbito agrícola no sola-

mente en 01 Estado sino en el ¡1afs. 

~ , 5) C<J:.f ERC J,\L I :.u: lo:;: 

La comcrcializaci6n a fraves <le CO~ASUPO sigue mante-

niendo en igual medida, aunque se tiene en perspectiva am- -

~liarla a una mayor gama de productos tratando de evitar un -
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poco m5s la acción de int~rmcdiariosp sin dejar de observar 

que es 13 problemática principal en el sentido comercio. 

El grado de conccntracl6n de la estructura productiva es 

elevado o sea que son 5 los productos los participantes del -

80~ de la superficie y una proporci6n scm~j¡1ntc del valor de 

la !JTOducción. 

Si se clahor11 una comparaci6n con los precios oficiales 

de garantía y los costos de producción la proporción costo/ -

precios es totalmente desfavorable para el campesino, aunque 

el gobierno incremente lo~ ~recios of icialcs de gGrantia no -

cubren ni en una cuart~ parte los costos de producción. 

Cuadro No. 13 

COSTOS PLAGISlfJ .. \D/HERBJCIDAS, FO'RTILIZA:>ITES Y 
SE)!I LLAS, )!AS CO)flJ:,Es liN SU USO DEXTRO DEL ES -
TADO DE MORELOS: 

Sc)lJLLA: 

Sorgo 

Maí:. 

HcRB IC !llA: 

Asgrow 

C~iOa 

¡•:agk 

$50,uOD.OO bulto de 23 kgs. 

$70,000.00 bulto de 33 kgs. 

15,000.00 litro 

l5,000.00 litro 

25,000.00 litro 

PERTll.fZANTES: 

5523,200.00 tonelada. 
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Si tomamos de ejemplo al maiz cuyo total en la produ~ 

Ci6n para 1988 requirió de 51,843 toneladas de fcrtili:an

tcs, el valor aproximado seria de 26,b73 millones de pe-

sos, y cuyo precio de garantia es de $245,0JO.OO por tone

lada y cuya producción es de 44,491 toneladas <lá un total 

de $10,900 millones de pesos, sin contar el costo de la se 

milla y plagicidas. 

Lo anterior demuestra que una de las c3usas o relati

vamente la principal de ellas para todo el cnmoesino radi

ca en esto y tiene que buscar otros medios n3ra poder sub

sistir, no se deja de observar c.ue L.1 mayor ;iarte <le lo 

producido ocrtcnecc a ejidatnrios fuertes ~· C3pitali~tas. 

Lo mismo sucede con otros tantos productos que se cu~ 

tivan en el cst3do clnro a exccpci6n de la caftn de a:acar, 

cebolla, sorgo, yero el frijol corre la misma suerte que -

el maí~. 



e o N e L u s 1 o X E s 



I. 

CONCLUSIONES: 

I) More los es uno de los Estados más pequeños de la Re

pdblica, se localiza en la parte ce11tral de ~stn, su clima -

subtropical en la mayor parte es uno de los factores princip~ 

les para el desarrollo de la actividad agrícola que se cfcc-

tda, El suelo no es un recurso abundante dada la cxtcnsi6n -

territorial del Estado, 

II) Cuenta con una industria en expansión principalmen

te en el municipio de Cuernavaca y Cuautla, lo que conduce a un 

incremento cada vez mayor de urbanización, 

III) La propiedad ejidal con sus normas preestablecidas 

no ha servido para fomentar la producción en este renglón. 

IV) Se estima que alrededor <lcl 40t de la parcela eji~

dal esta al0_uilada o en· manos de latifundistas. 

V) Existen demasiados efectivo~ agricolas por hect~-

rca (40) por tanto son muchos los campesinos que carecen de -

tierra. 

VI) Los Uniones de Ejidos funcionan siempre y tuando 

~xista co~cicncia de cooperaci611 y ~olcctividad. ~e acuerd~ a 



II. 

las necesidades e intereses del ejido como del cjidatario. 

VII) La mayor parte de la propiedad privada la forman los 

llamados minifundistas con terrenos menores a 5 Has. la caneen 

tTaci6n de la tierra por tanto es palpable. 

VIII) La propiedad ejidal absorbe aproximadamente el 57\ 

de la superficie total censada, de estos son terrenos de labor 

Z8\ y de este óltimo porcentaje el 30\ son terrenos de riego 

y el 60\ de temporal. 

IX) Es a partir de 1.974 que comienza una crisis prolong~ 

da en la actividad agricola en Morelos, que hasta la fecha re

percute en 1a producci6n y con una clara tendencia a seguir de 

creciendo. 

X) Los granos básicos que se producen son de manera ge.

neral: arroz, frijol y maiz que representan más del 50\ en la 

superficie cultivada. 

XI) Otros cultivos de relevante importancia son: caña de 

azócar, jitomatc, tomate de cáscara, algodón y cebolla, en los 

cultivos de área de riego la que destaca es la caña de az.(kar 

(42.181) superficie cosechada. 



111. 

X!!) En temporal es el mafz el principal cultivo (51\) de 

la superficie cosechadn. 

XIII) Las causas del decremento en los niveles de produc-

ción pueden aducirse a varios factorcs:falta de créditos, des

capitalización en el campo, sequías, cte. sin embargo el pro-

blema tiene un trasfondo estructural -la tenencia de la tic--

rra-. 

XlV) En la comercialización de sus productos es CONASUPO 

el monopsonio comprador, pero el ejidatario en su gran mayoría 

también es manipulado por intermediarios que no le pagan un 

!'recio justo ni mucho menos en proporción con lo que gasta en 

costos. 

XV) Del total de la población económicamente ncth·o. sol~ 

mente un 25\ se dedican a las actividades agr1colas-gan3dero y 

mineras y de este ~orcentaje un 90~ aproximadamente se de<lican 

a la agricultura o en combinaci6n con ganader1a, en suma son -

70,829 habitantes. 

XVI) Los grandes fraccionamientos y las zonas industria-

les en forma ,aulatina van reduciendo los espacios agricolas, 

y·es tierra no canalizada hacia el campesino y labores del cam 

po. 



IV. 

XVII) Es el grupo tlc jornaleros los que ocupan la mayor 

proporción de los trabajadores asalariados es decir cvcntun

les o temporales (29.15') de la población dedicada a la 

agricultura, Los trabajadores permanentes suman tambi6n en 

proporción en 3,9\ el resto son productores y familiares. 

XVIII) Los campesinos minifundistas son los que represen

tan la mayor parte de la concentraci6n en predios de propie

dad privada (85\ de estos predios tienen S Has. o menos). 

XIX) El jornalcrismo es una consecuencia del patrón te

nencia de la tierra, tanto para aquellos que la poseen y no 

cuentan con los recursos para hacerla producir corno aquellos 

que no tienen más que su fuerza de trabajo para sobrevivir, 

aumentando cada dia la proletarizaci6n del campo. 

XX) La estructura de clases 16gicamentc trae consigo 

un nivel económico diferente para cada estrato, es manifiesta 

la concentración del Ingreso en un sector y enorme la canti-

dad de campesinos cuyos ingresos se mantienen a niveles baji

simos de subsistencin. 

XXI) E~·Gobierno en general no presenta un programa de -

fomento a.g-rtcola para la entidad, puesto que tiene otros inte 

reses que cubrir , las ~ondiciones que presenta el agro More-



v. 

lensc estan muy lejos de solventar y menos resolver sus pro

blemas. 

XXII) Marcios tiende a urbanizarse, las áreas de cultivo 

son cada vez menores, el cjidatario en su gran mayoría emi-

gra o renta su parcela, es urgente canali~ar recursos a su -

agricultura y modificar en cierta medida patrones estableci

dos antifuncionales si se quiere que el ejido de alguna for

ma llegue a ser productivo y un medio de vida para el campe

sino mexicano. 



A P E .N D C E 



VI. 

NUHE lO DE EJIDOS EXISTENTES EN EL ESTADO DE 

MORE LOS 

Pastal Total 
Municipios y Ejidos Riego Temporal Cerril ~ 

Cuernavaca 

1) Acapantz ngo Dot, 132 176 88 396 

2) Ahuacati :llin Dot. 11 o 

3) Buena Vi t; del Monte 100 850 950 

4) Chapulte iec 572 

5) El Salto 620 476 1096 

6) Chipitla' 360 288 648 

7) Tetela d'l ~lente 190 190 

8) Tlal tena •s= 270 270 

Amacuzac 

9) Amacu::ac 544 3338 3882 

1 O) Huaj intl m 39 367 zoo 606' 

11) Las Pal u ;as 185 1 58 2Y6 639, 

Am 'liaci6n ' 280 280 

1 Z) Tcacrilco 58 38 96 



V 1 l. 

Pasta! Total 
Municipios r Ejidos Riego Temporal Cerril ~ 

Atlatlahuacan 

13) Atlatlahuacan 943 903 1 846 

14) Tcxcalpán 892 892 

1 5) Tlaltctcco 136 31 9 455 

Axochla~án 

16) Axochiapán 3 54 o 35•1 o 

1 7) Atlacahualoya 1056 1 OS D 

1 8) Cayehuacán 1 57 93 250 

1 9) M. Rodrigue= 480 480 

20) Qucbrantadcro 20211 2024 

21) Tcl ixtac 332 332 

2 2) Tlal.:1yo 566 56(> 

Ampliación 280 280 

\'j l ln de .\·,·al a 

23) Villa de Aya la Dot. 738 1 07 :: 55 1400 

Ampl iaci6n 136 360 3916 4412 

24) Abelanlo L. Rodríguez. 94 3 58 4 52 



VIII. 

Pastal Total 
Municipios y Ejidos Riego Tempera 1 Cerril ~ 

25) Ahuehucyo 202 206 348 756 

Ampliación 1 00 2 08 308 

26) Anenecuilco 381 1 o 309 700 

la.Ampliación 244 2 32 3629 1105 

2a.Ampliaci6n 69 69 

27) Apatlaco 265 7 50 1015 

28) Chinamcca 309 206 51 5 

Ampliaci6n 46 774 1224 2044 

29) Hutzililla 343 147 490 

Ampliación 90 85 485 660 

30) Jaloxtoc 322 4 28 7 so 

Ampliaci6n 160 160 

31) Juárez 220 1 04 1 29 453 

Ampliación 35 23 95 1 53 

32) Morotepcc 460 11 68 539 

la.Ampliaci6n 1 032 1 032 

2a.Ampliación 54 1 82 236 

33) Rafael Merino 24 90 114 

34) El Salitre 160 so 240 

Ampliación 52 113 4 5..\ 619 

35) Tecomalco 97 90 1 21 308 

Ampliación 1 5 34 137 186 



IX. 

Pasta] Total 
~lunicipios y Ejidos Riego Ter:;poral C:erri :i iia;!.;_ 

3 G} Tcncxtcpango 671 232 953 

1a.Anpliaci6n 520 52 o 
2n. Anpl inc i6n 14 1 113 4 53 707 

37) Tlayccas 960 960 

Ampl iacióu 99 99 

38) El Vergel 23 322 196 541 

Ampl iac i6n 24 960 984 

Coatlán C:cl Río 

39) Coatl:in ucl Río 163 278 1 1 2: 1 563 

4 O) Apancingo de Amichiapán 140 900 1 0•10 

41) Cocoyotla 63 4 62 216 ¡.¡ 1 

4 2) Col. :-.torclos 36 282 329 ó4 i 

43) Chavo.rría 776 290 1 066 

Cuautla 

44) Cuaut.la 1599 1075 53::, 3209 

1 a. Ampl iac i6n 26 196 311 533 

2a .. l\.r.:pl iación 26 37 1200 1263 

4 5} Calderón 97 82 85 ZG·I 



X. 

Pasta! Total 
Municipios y Ejidos Riego Temporal Cerril ~ 

1 a. Ampl iac i6n 35 35 70 

2a.Al!'lpliaci6n 25 22(1 2 51 

46) Ca sano 310 103 413 

47) Cuautlixco 203 698 147 1048 

Ampliación 22 72 4 7 Hl 

48) Eusebio Jauregui 210 210 

4 9) Gabriel Tepepa 244 508 752 

la.Ampliación 164 164 

2a .Ampliación 325 325 

SO) Hospital 150 so 200 

51) Otilio Montaña 69 140 209 

52) Tetelcingo 1270 1270 

Ampliación 146 138 284 

Emiliano Zapata 

53) Emiliano Zapata 339 373 490 1 202 

la .Amplia~i6n 7.¡ 212 286 

Za .Ampliación 63 52 435 550 

54) Tepctzingo 160 146 13 319 

Ampliación 13 22 35 



XI. 

Pastal Total 
Munjcipios y Ejidos Riego Ter.:poral Cerril Has. 

55) Tctccalita 189 189 

56) Tczoyuca 65 136 35 236 

la.Ampliación 25 a6 111 

Za.Ampliación 41 42 92 175 

Huitz.ilac 

57) l-iui t z i lac 440 440 

Jantctclco 

58) Jan tete leo 98 138 335 571 

Ampl iaci6n 59 59 

59) Amague a 203 203 1624 2030 

A.rnpliación 50 50 

60) Chal~at::ingo 51 6-18 202 901 

~~pliaci6n 19 19 

úl) Tcnu.nco 30 930 611 1621 

AI'.lpliaci6n 59 59 

62) Col. Santa Ana 264 264 

63) PcD.6n de los Baños 108 108 



XI l. 

Pastal Total 
Hunicipio y Ejidos Riego Tcr.1poral Cerril Has. 

Jiutepcc 

64) Jiutepec 308 308 

1 a .. Anpliaci6n 57 57 
Za.Ar.ipliación 1 2 72 84 
3a.Ampliaci6n 19 19 

65) Atlacomulco 24 26 

Ampliación 201 201 

66) Cliserio Al anís J.10 140 

67) El Progreso 
1 ºº 100 

68) Tejalpa 150 so :oo 
Ampliación 43 43 

Jojutla 

69) Joj utln 550 211 1 556 2319 

7 O) Chisco y \". A randa 162 406 563 

la.Ampliación 512 512 
Za. Ampl iaci6n 73 73 

71) El Higueron 286 22 706 1 814 

1a.Mpliaci6n 578 578 
Za .. Ampl iac i6n 273 273 



XII!. 

Pastal Total 
?1unicipio y Ej üios_ Riego Tempera i Cerrjl iias. 

72) El .J ic:i.pcro 24 o 75 315 

Ar:1pliaci6n 15.1 184 

73) Pauchimalco 225 24 7 75 541 

74) nio Seco 124 379 510 

7 5) Tchuixtla 1 5 670 171 5 2400 

1 o. .Anpl iaci6n asó 356 

2a .Ampliación 926 926 

76) Tcquesquitcngc 1 50 350 500 

Ampl iac i6n 136 136 

77) Tla tenc::.i 21 -i 293 562 1069 

Jon:icatcpcc 

78) Jonacatcpec 140 1 9 56 829 2925 

Ampliación 33 349 587 

7 9) Anncuit)apilco o ló 816 

80) Tctelilla 332 773 so 117 5 

Ampliación 1 07 1 07 

81) Tlayca 576 576 11 52 

Ar.lpliaci6n 29 265 Z94 



XIV. 

Pastal Total 
Municipio y Eiidos Riego Tempera: ~ ~ 

Ma.zatcpcc 

82) Mazatepec 165 1007 1009 2161 

83) Vista Alegre 168 1 68 

84) Cuauchíchl.nola 145 222 546 913 

Ta.Ar.tpliaci6n 16 308 293 617 

Za.Ampliación 18 71 125 214 

Miacatlán 

85) Miacatlán 390 19C 2531 5111 

86) Coatetelco so 1384 2828 4262 

87) Palo Gran::ie 91 1734 1325 

88) Palpan 4 109 1 551 1664 

Ar.:pl iaci6n 146 2790 2936 

89) Tlajatla 66 1263 1329 

Ocuituco 

90) Ocuituco 389 1380 17 69 

91) Huecahuasco 56 24 80 

Anpliación 192 192 



XV. 

Pastal Total 
Municipio y Ejidos Riego Tcr.iporal Cerril Has. 

92) Hucjotcngo 147 147 

93) Hucpalcalco 664 664 

94) Jumiltepcc 11 5 207 322 

95) :-.tctepec 924 924 

96) Ocoxaltcpec 138 183 321 

Puente <le Txtla 

97) Puente de I:nla 205 601 1126 1932 

Aliipliaci6n 797 437 1234 

98) Ahuehuctz ir.&o 101 827 928 

99) El Estudiant:c 11 o 442 552 

1 00) El Mango 518 518 

101) La Tigra 1 02 1246 14.+8 

Ampl iaci6n 807 307 

102) Tilzapotla 14 79 4439 5918 

la.Amp:iación 304 912 1216 

2<.i .AMpl lac ió1i 926 g¿D 

1 03) Vista !~crr..osn 54 4 87 130 721 

Ampliaci6n 1 52 1 52 

104). Xoxocotla 312 191 o 1302 3524 

Am;>liaci6n 496 496 



XVI. 

Pastal Total 
Municipio y Ejidos Riego Temporal Cerril ~ 

Temixco 

105) Tcmixco 150 600 7 so 

la.Ampliación 140 610 124 874 

2a.Ampliaci6n 98 98 

106) Acatlipa 180 185 

la.Ampliación 58 435 92 585 

Za.Ampliación 70 178 248 

107) Cuentepec 4957 4957 

108) Palmira 24 257 24 305 

Ampliación 53 53 

109) Tctlama 496 496 

Ampliación 20 60 80 

110) Pueblo Viejo 953 25 978 

-' Tcpalcingo 

111) Tepalcingo 4 230 37 34 7964 . 
112) Atotoiulco 71 5 678 1393 

Ampliación 121 486 607 

113) Hui tchila 320 540 860 

la .Ampliación 30 500 530 

2a.Arnpliaci6n 54 486 540 



XVI l. 

Pastal Total 
Mun ic ipi o y Ejidos Riego Temporal Cerril ~ 

114) Ixtl ilco el Chico 759 544 1303 

Ampliación li3 l 5ó-I 1737 

115) lxtlilco el Grande 1112 1369 2481 

Ampliación 3667 366 7 

116) El Limón 960 960 

Ampliación 106 961 1067 

11 7) Petz.otldn 4 70 4 70 

Ampliación 134 1089 12 23 

118) Los Sauces 1104 1104 

Ampliación 170 908 1078 

119) El Tcpchuaje 980 980 

120) Z.-tcapa leo 150 903 1053 

Ampliaci6n 526 986 1512 

Tcnoztlltn 

» 
121) Tepoztl:fn zoo 1900 2100 

,_..,, 

Te teca la 
j 

;'f' 

122) Tctccala 115 57 2958 3130 



XVI 11. 

Pasta! Total 
Municipio y Ejidos Riego Temporal Cerril Has. 

123) Coutlalco 304 304 

124) Cuautli ta 17 161 235 413 

Tetela del Volcán 

125) Tetela del Volcán 96 1392 1488 

Ampliación 121 121 

126) Hueyapán 220 380 600 

Ampl iac i6n 344 344 

127) Tlalrn1minolpán 457 45 7 

128) Xochicalco 122 4 41 563 

Tlalncpantla 

129) Tlalncpantla 

130) Felipe .'leri 400 210 610 

131) El Vigia 296 148 444 

Tlnltizaprtn 

132) Tlaltizapán 334 638 254 1226 



XIX. 

Pastal Total 
MuniciEio y Ejidos Riego Temporal Cerril ~ 

la.Ampliación 27 1 749 1776 

Za.Ampliación 353 353 

133) Acamilpa 160 242 402 

Ampliacl6n 152 152 

134) Amador Salaznr 88 68 39 195 

Ampliación 217 55 2 7 2 

135) Barranca Honda 3SZ 800 1152 

136) Boniíacio García 24 132 156 

la.Ampliación 576 576 

2a.Ampliaci6n 17 1 7 

137) Hidalgo 13 269 282 

la.Ampliación 374 374 

2a.Ampliaci6n 65 65 

138) Huu teca leo 116 228 26~ 608 

1a.Ampliaci6n 49 49 

Za .Ampliaci6n 371 371 

139) Pueblo Nuevo 159 148 18 275 

1 '10) Temilpa· Nuevo 52 120 280 452 

t 41) Tcmilpa Viejo 66 66 

Ampliación 27 376 403 

142) Temimilc ingo 190 23 ZÍ3 

A~pliac i6n 16 



XX. 

Pasta! Total 
Municipio y Ejidos Riego Temporal Cerril ~ 

143) Ticuml1n 349 44 393 

Ampliación n 282 1370 1664 

144) Treinta 344 344 172 860 

Ampliación 556 556 

145) Zaragoza 55 101 49 205 

Tlalguiltenango 

146) Tl aquil tenango 962 519 662 21B 

Ampliación 11 79 4 716 389 5 

14 7J Ajuchitlán 60 1296 1356 

Ampliación 1277 1277 

148) Huixaxtla y Calabazar 80 648 728 

Ampliación 119 876 995 

149) Coaxitlán 409 985 1394 

Ampliación 891 591 

150) Chilamacatlrtn so 2 112 21 tJZ 

Ampliaci6n 153 612 765 

151) Los Elotes 109 177 2 8(¡ 

-A~pliac i6n 165 165 



XXI. 

Pastal Total 
Municipio y Ejidos Riego Tcmnoral Cerril ~ 

152) La Era so 19 5 295 

153) Huaxtla 131 8417 8548 

1a.Ampli=ici6n 30 1104 1134 

Za.Ampliación 1280 1280 

154) Lorenzo V.1.z.qucz 200 768 968 

Ampliación 369 369 

155) La Mexquitera 35 190 225 

156) Santcopnn 900 900 

157) Nexpa 792 792 

Ampliación 1240 1240 

158) Pala 60 1488 1548 

Ampliación 96 384 480 

159) Quilamula 60 1728 1788 

Ampliación 62~ 627 

160) Rancho V ic jo 352 352 

1a.Ampliaci6n 515 515 

2n.Ampliaci6n 320 320 

161) Valle de_ Vázquez. 264 3744 4008 

Ampl iaciOn 148 592 740 

162) Xicatlacotlfl 100 2705 2805 

Amplinci6n 304 1216 1520 



XXII. 

Pastal Total 
Municipios y Ejidos Riego Temporal Cerril ~ 

163) Xochipala óO 1344 1404 

Ampliación 64 1230 1294 

Tla:racap_án 

164) Tlayacapán 263 72 335 

Res t.. 296 296 

Ampliación 63 63 

165) Amatlipac 61 61 

166) Cuautempan 199 204 

167) Los Laureles 87 87 

Totolopan 

168) Totolopan 4 26 1701 2127 

Ampliación 53 101 406 76il 

169) Ahuatlan 57 liZ 259 

170) La Cañada 57 57 

171) Nepopoalco 105 670 775 

172) Tctepixtl::i 208 208 



XXII L 

Pas tal Total 
Municipios y Ejidos Riego Temporal Ccrr il ~ 

Xochitcpcc 

173) Xochi te pee 724 246 360 1330 

17 4) Alpuycca 1 so 183 337 

Ampliación 58 58 

175) Atlacholoaya 588 1051 17 1756 

176) Chiconcuac 222 222 

177) El Punte 171 570 255 996 

Ampliación 44 44 

Yautepec 

178) Yautepec 1266 54 4 2740 4550 

Ampliación 1J 405 1505 1920 

1 79) Los Arcos 1B6 76 1444 1706 

Anrpl iac i6n 89 60 155 

180) El Caracol 267 432 699 

181) Cocoyoc 221 22 243 

182) Ignacio Bastida 110 16 218 444 

183) Itzama ti tlan 146 125 271 

_Ampl iaci6n 48 48 



XXIV. 

Pasta! Total 
Municipios y Ejidos Riego Temporal Cerril ~ 

184) La Nopal era 278 278 556 

185) Oacalco 22 15 2 174 

Ampliación 147 31 35 213 

186) Oaxtepec 186 38 25 249 

Yccapixtla 

18 7) Yccapixtla 1945 900 1845 

188) Chichipico 373 374 747 

189) Huesca 159 375 534 

190) Los Limones 123 192 315 

191) Mexquema 352 120 472 

192) Tecajec 288 288 

Ampliación 168 168 

193) Tcxcala 440 440 

194) Tlalnomulco 77 77 

195) Xochitlán 181 325 506 

196) Zahuatlán 536 200 736 

ZacatcEcc 

197) Zacatepcc 290 116 124 530 

Ampliación 304 304 



Municipios y Ejidos 

198) Galeana 

Am,liaci6n 

19Y) Tetclpa 

Ampliación 

Zacualpan 

200) Zacualpan 

Am!_Jliaci6n 

201) Tlaco te;H?C 

Temoac 

202) Tcmoac 

Am!Jliaci6n 

203) Amilcingo 

Riego 

164 

207 

l 3l 

15 2 

458 

97 

Temporal 

275 

47 

146 

83 

1090 

730 

260 

1o2 

Fue11tc: Secretaria de la Reforma Agraria, 

Cuernnvnca, Morclos. 

Pasta l 
Cerril 

75 

216 

153 

435 

15 12 

160 

15 14 

XXV. 

Total 
Hns. 

514 

216 

407 

146 

567 

83 

2754 

1348 

260 

1713 



XXVI. 

B I B L I O G R A F l A 

1 .- Eckstein, Salom6n 

2.- Mcndicta y Núñez Lucio 

3.- Direcci6n General de 
Estadística 

"El Ejido Colectivo en :.réxico 11 

Editorial Fondo cie Cultura Eco 
n6r.tica, México, D.F. -

:tEl Problema Agrario de México 11 

Editorial Porrúa, S.A., riéxico, 
1979. 

Censos Econ6raicos 

4.- Centro de Estudios Gaceta 

5 •• 

6 •• 

7 .• 

8 .• 

Históricos del Agrarismo III.- Tenencia ¿e la Tierra 
en México 

Secretaría de Agricultu 
ra y Recursos Hidráuli7 
cos. 

Secretaria de Agricultu 
ra y Recursos Hidr5ul ¡:
cos. 

Secretaria de Agricultu 
ra y Recursos I!idrfiuli7 
cos 

Leyva Vclázquez, Gabriel 

Anuario Estadístico cie la Pro
ducción Agricola en Estados 
Unidos Mexicanos. 

El Desarrollo Agropecuario de 
M!xico, Pasa<lo y Perspectivas. 

Estimaci6n de la Producción -
Agrlcola ~e Distritos y Unida
úes de riego. 

1'El Ejido, vida y derecho <lcl 
Campesinado rrcxicano, sintc-
sis de una labor". ~!éxico, -
(C.N.C.), 1946. 



9.- Bassols Batalla Angel 

10.- Cosio Villegas 

11 . - Lcmus García, Raúl 

12.- Porrfia P~re2, Francisco 

13.- Secretaría de Programa
ción y Presupuesto 

14.- Calva, José Luis 

15.- Nonografla del Edo. de 
Morelos. 

16.- Hanz.anilln Schaffer, 
Víctor 

17. - Ul-:IVERSIDAD AUTONQ)!A 
·DEL ESTADO DE MORELOS 

18. - Aguilera G6mez, Manuel 

XXV!l. 

"México y la División Económi
ca Regional'', Escuela Nacional 
de Economía, México, 1 964. 

Ln importancia de nuestra Agri 
cultura. Volúmen 1 pdg. 112. -

11 Ley Federal de Reforma Agraria" 
Editorial LIMSA. ~tExico, 1976. 

Teoría del Estado, Editorial 
Porrúa, S.A., México, 1976. 

Evolución Der.tográfica durante -
la última década a nivel de en
tidad federativa. Sección 111. 

Crisis Agrícola y Aliraentaria en 
~-léxico 1982-87, Ponencia, UNA;.t. 

Secretaria de la Presidencia, --
1980. 

Reforma AgTaria Hexicana, UniveT 
sidad de Colima, M6xico 1966. -

·Morelos, cinco siglos de Histo-
ria Regional, 1984. 

La Reforma Agra.ria en el Desarro 
llo Económico de México. México-; 
Instituto Mcxir;ano de Investiga
ciones Sociales, 196~. 



XXVIII. 
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