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INTRODUCCION 

Cuando el estudiante universitario finaliza la etapa correspondiente

ª la fonnaei6n académica, se encuentra ante la necesidad de elaborar un traba

jo, tesis profesional, condici6n indispensable para la presentaci6n del ex6men -

recepcional. Al ingresar al seminario correspondiente a fTn de iniciar las labores 

de investigaci6n y preparaci6n procedentes, la determinaci6n o selecci6n del te

ma a desarrollar queda al arbitrio del sustentante. 

Frecuentemente este trabajo surge como un requisito aparentemente -

innecesario, por lo que su selecci6n obedece más al apresuramiento e improvisa

ci6n acad6micas, que al deseo o el prop6sito de contribuir mediante un trabajo

serio y responsable a la soluci6n de graves problemas de nuestra realidad. 

Esta actitud, pensamos, encuentra su origen en la forrraci6n recibida 

al abriga del actual sistema educacional que, por su car6cter pasivo-receptivo, -

alejamiento de nuestra problem6tico y orientaci6n liberal, favorece la fomDci6n 

de profesionistas, t6cnicos e investigadores carentes de emoci6n, sentido de serv.!_ 

clo y solidaridad social. 

Si bien es cierto que esta sltuaci6n ha venido evolucionando hacia un 

mayor intertSs por los problemas nacionales, tamb"n lo es que este fen6meno se -

ha presentado solamente en los sectores polrticamente activos, cuya radicalizaci6n 

encuentra su principal sustento, independientemente de intereses polrticos que -

los hay, en la escasa informaci6n frecuentemente exagerada o deformada, de los 

programas del Gobierno y sus realizaciones. 



2 

Como resultado de ello, en el medio estudiantil el hecho de pertene· 

cer al Partido de la Revoluci6n Mexicana, significa exponerse a la crftica del re!_ 

to de los compai'leros. Para la generalidad de los di rigentes estudiantiles, en M6-

xico hay una clase en el poder: la burguesra Nacional, y una clase explotada: el

proletariado; o lo que eslo mismo, M6xico es una naci6n dependiente del imperi~ 

lismo, la economro nacional se encuentra controlada por el capital extranjero, -

por tanto, carecemos de independencia econ6mica y polrtica. De acuerdo con es

te esquema, en el medio estudiantil hablar del acelerado crecimiento econ6mico -

de nuestro pals resulta inadmisible, 

la situaci6n con referencia a la Reforma Agraria es semejante, el uso 

demag&gico que el oportunismo polrtico ha dado a los problemas del campo, prov~ 

ca desconfianza e incredulidad; la exageraci&t y deformaci6n del panorama agra

rio realizada por corrientes sospechosamente (adicalizadas, contribuye a la deso-

rientaci6n y desconocimiento del problema. Si a ello agregamos que la mayorra -

de los crlticos y estudiosos de la cuesti6n se limitan a sef'lalar errores y deficien--

cias sin mencionar aciertos y mucho menos apuntar soluciones, nos encontramos an

te un campo poco propicio para la comprensi6n, asimilaci6n y conocimiento de su -

desarrollo y su estrecha vinculaci6n con el crecimiento econ6mico del pars. 

Lo finalidad primordial de este trabajo no es la de efectuar un panegl· 

rico de la acci6n gubernamental en la problemdtica agraria y sus repercusiones en

el crecimiento general, simplemente nos concretaremos al an61isis objetivo de los· 

aspectos que consideramos mds importantes del tema, tratando de sei'lolar aciertos -

y apuntar soluciones a nuestro juicio adecuados para las cuestiones mds urgentes del 
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problema que nos ocupa. 

Si bien es cierto que nuestro pars se encuentra en una etapa acelerada 

de crecimiento, que para 1968 alcanz6 una tasa del 7 .1% tambi~n lo es que este -

desarrollo adolece de serias deficienCias e irregularidades; de acuerdo con los cen

sos de 1960 a!in contamos con 10.5 millones de habitantes que no comen pan de tri

go, 8 mi llores que no toman leche ni huevo, pescado o carne, 10.5 millones de -

analfabetos y 13 millones que no usan zapatos. Aunque es seguro que las cifras del 

censo de 1970 presenten una sensible disminuci6n respecto de las citadas, es indud~ 

ble que nos encontramos ante una alarmante desproporci6n en nuestro crecimiento, -

que se manifiesta en el hecho irrefutable de que gran parte de la poblaci6n se en--

cuentra marginada del mismo, como consecuencia de una injusta distribuci6n de la

riqueza, a pesar de los esfuerzos realizados por los Gobiernos, a frn de drientar y -

determinar este crecimiento en funci6n de la superaci&n de los niveles de vida de -

las mayorras de la poblaci6n. 

La intervenci6n del Estado se ha expresado y expresa en aspectos funda

mentales de la economra nacional, m6s del 40% de la inversi6n total que ano con -

ano se realiza en M~xico es cubierta por el sector p!iblico quien, por otra parte, -

ha creado un gran n!imero de organismos descentralizados y empresas de participaci6n 

Estatal cuyas funciones econ6micas resultan determinantes para el crecimiento g•ne

ral del pars. 

El sector Gubernamental constituye el principal comprador del pars, 

participa en renglones tan importantes corno el control del comercio exterior, el 
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sistema impositivo, el control de precios, el sistema bancario crediticio y la otor~ 

ci6n de concesiones y contratos. 

Por todo lo anterior concluimos que la participaci6n del Gobierno Fed! 

ral resulta determinante en lo evoluci6n e impulso de nuestro desarrollo; si se ha pr~ 

sentado la desproporci6n y desequilibrio que mencionamos en 1 rneas anteriores, ha -

sido porque, paralelamente o la acci6n oficial y en ocasiones como resultado de &s

ta, se ha expresado la participaci6n cada vez m6s fuerte del sector privado nacional 

y su aliado m6s inmediato: el capital extranjero. 

Si la intervenci6n estatal se caracteriza por perseguir objetivos econ6mi

co-sociales, la intervenci6n del sector privado es de car6cter puramente lucrativo, -

de tal forma que canaliza su accci6n hicia todas aquellas actividades que por su na~ 

raleza o caracterrsticas especiales, aseguren su inversi6n y les rinda ganancias desor

bitadas. 

El capitalista mexicano no se distingue precisamente por su audacia fina!!. 

ciera, todo lo contrario, prefiere los negocios seguros y remunerativos como la espec~ 

laci6n de bienes inmuebles y el ejercicio de la banca y el cr~dito. Cuando se lanza -

a empresas mayores, siempre lo hace mediante el respaldo o garantra del Gobierno Fe

deral. 

Sin embargo, o pesar de esta carencia de imaginaci6n y como consecuen-

cia del estrmulo gubernamental, el sector privado constituye un factor real e Importan

te, de poder ascendente en la vida pública del pars. 

Con base en este creciente poder y olvidando que su participaci6n no pue

de: por razones de carllcter sociall' sobrepasar una funci6n complementaria de la acci6n 
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gubernamental, el sector privado pretende, y en ocasiones ha conseguido en -

parte, determinar el destino del pars de acuerdo a su muy peculiar y egorsta -

concepci6n del proceso de crecimiento. 

Lo intervenci&n del capital extranjero resulta de mayor peligrosidad 

pues busca socavar nuestro independencia econ6mico y por tanto polrtica; a no-

die escapan las manifestaciones del neo-colonialismo en la moyorra de los pue-

blos hermanos de latinoamArica, cuyo estadio de desarrollo corresponde a la eta_ 

pa feudal. Parses que venden materias primas al precio establecido por la metr~ 

poli y que, o su vez compran los productos ya elaborados conforme a las condi-

ciones impuestos por Asto. Parses cuyos dflcisiones polnicas fundamentales son -

tomados o miles de Kms. de sus Fronteras. Parses poblados por millones de seres 

cuyos condiciones de vida adquieren proporciones monstruosos de e><plotaci&n, -

ignorancia, miseria, insalubridad, hambre y dolor humanos. 

Por ello, es necesario que los gobiernos adopten los medidas conve-

nientes a Frn de frenar la creciente porticipaci&n del capital extranjero en lo eco

nomra nocional; la irresponsabilidad e inconciencio de quienes directo o indirect~ 

mente han propiciado esto participaci& creciente, requiere de sanciones dr~sticas 

y efectivas, pues lo proliferoci&n de los prestanombres, los concesiones y autoriz~ 

ciones oficiales paro la operaci&n de empresas extranjeras, han venido a echar por 

tierra las disposiciones que rigen o se supone deben regir, los formas y condiciones 

necesarios para lo inversi& del copi tal extranjero. 

Por otra porte, es de justicia reconocer que nuestros gobiernos han to

mado medidas trascendentales que, como la naclonolizoci& del petr61eo, lo ener

gra el&ctrica, lo mlnerra y algunos otros sectores btisicos del crecimiento, han con-

- -- -- ------- ----- - -~----
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tribuido en gran proporci& a aminorar la inversi6n extranjera. 

A pesar de ello, la cuantra de Asta resulta considerable tanto por 

el monto del capital como por las actividades que comprende. 

Asr pues, el crecimiento de nuestro pars, descansa fundamental-

mente en el Sector POblico, el sector privado y el capital extranjero, con --

preponderancia hasta ahora, de la acci& gubernamental. 

El proceso de crecimiento se presenta en etapas sucesivas de tal m~ 

nera que al desarrollo de las actividades primarias sigue como consecuencia, el 

de las actividades secundarias y terciarias. 

De conformidad con lo anterior, el proceso de industrializaci~n so

lo es factible cuando se ha logrado un efectivo desarrollo de las actividades pr.!. 

marias en especial de la agricultura; una agricultura avanzada implica la produ~ 

ci6n suficiente de materias primas para la industria, de productos cuya exporta

ci6n permita influir en la balanza comercial del pars, de reservas alimenticias

para el consumo interno y de recursos necesarios para el crecimiento industrial. 

En el caso de Mbico es innegable el desarrollo de la agricultura, -

desarrollo que se ha manifestado en un crecimiento constante del valor y monto -

de la producci6n. 

Sin embargo y como veremos en el curso de nuestro estudio, el desa_ 

rrollo agropecuario ha descansado fundamentalmente en los llamados pequeí'los -

propietarios, esto es, el sector privado, a cuya forma de propiedad se ha adjud.!. 

cado una funci&n econ6mica, en tanto que a la instituci6n ejidal se le atribuyen 

funciones de cartlcter meramente social. 
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Y esta es cuesti6n trascendental para nuestro trabajo, pues no enten

demos el proceso de desarrollo si 4ste no comprende una mas equitativa distribu-

ci6n de la riqueza. 

De ahr que sostengamos que el desarrollo agrrcola adquiere tal car6~ 

ter, cuando sus beneficios alcanzan a las mayorras de la poblaci6n rural. 

Por otra parte, si tomamos en consideraci.Sn los elementos necesarios 

para una explotaci.Sn econ6micamente costeable de la tierra esto es, uso de tec

nologra agrrcola avanzada, extensiones suficientes de terreno que hagan posible

y costeable la maquinizaci6n asr como financiamientos y solvencia para obtener

los, aparentemente llegaremos a la conclusi& de que la instituci6n ejidol care

ce de ellos pues las parcelas pr6cticamente san minifundios, el ejidatario carece 

de recursos y para obtenerlos ha de recurrir al usurero rural, pues la acci6n del • 

sistema nacional del Cr&dito Agrrcola resulta insuficiente y la forma especial de

tenencia ejidalj ha determinado que la Banca Privada sistem6ticamente se niegue 

a otorgar cr&ditos al sector ejidal, arguyendo una supuesta falta de garantra; a -

lo que es necesario agregar la escasa preparaci6n y desconocimiento de la tecno

logra agrrcola como resultado de los bajos niveles culturales de los nOcleos de p~ 

blaci&n rural. 

Ha sido en base a estas consideraciones que, a excepci6n de los eji

dos localizados en las zonas de riego y humedad, las mayorras de la poblaci6n -

rural han permanecido al margen del desarrollo agropecuario y por ende, del cre

cimiento general del pars. 

Asr, el problema del desarrollo agropecuario se encuentra estrechamen 

te vinculado al fen6meno de Reforma Agraria. 
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Esta concepci&i de la pequei"la propiedad y su funci& econ&nica, -

ha repercutido negativamente en nuestra Reforma Agraria, el reporto de la tierra 

ha disminurdo especialmente en relaci& a calidad, incluso se ha afinnado que -

ya no hay tierra que distribuir en 14 entidades de la Rep(jblica, cuesti6n que co-

moveremos posteriormente resulta muy discutible. Lo grave es que se piensa que 

de repartirse las grandes extensiones en explotaci& disminuirra la productividad 

en el campo. 

El sistema crediticio oficial canaliza mds de la mitad de sus financia 

mientas a los agricultores privados, en tanto que la Banca Privada se niega a op!_ 

rar con los ejidatarios, de tal suerte que 8stos, perciben financiamiento en mucho 

menor medida que los agricultores particualres. 

Como resultado de su acci& en &sta y otras actividades, el sector --

privado detenta un creciente poder potrtico que se ha traducido en una cada vez 

mayor ingerencia en la vida pdblica del pars, influencia que ha tenido expresio-

nes tan desastrozas para la Keforma Agraria como las reformas al Art. 27 Cc>1l5ti-

tucional en sus Fracciones X, XIV, y XV, como la Oltima Jurisprudencia de la-

Suprema Corte en relaci6n con la procedencia en la. Instancia del amparo en -

materia agraria. 

Si bien es cierto que el concurso del sector privado ha dada como -

resultado un sensible desarrollo de la actividad que nos ocupa, tambi•n lo es --

que para ello ha sido necesario desviar el curso de nuestra Reforma Agraria en -

sus aspectos mds importantes. 
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En estas condiciones, nuestro crecimiento resulta sumamente peligr~ 

so pues pretendemos fundarlo en un desarrollo agrrcola que al beneficiar a un -

sector minoritario, resulta desequilibrado. De ahr que se haga necesaria la in-

corporaci6n de las mayorras rurales al crecimiento general del pars, a frn de que 

este proceso redunde en una superaci6n efectiva de los niveles de vida de las m~ 

sas campesinas. 

Ahora bien, hemos visto que de acuerdo con los elementos necesarios 

para uno explotaci6n econ6micamente costeoble de lo tierra, la instituci6n ejidal 

parece no cumplir con estos requisitos, entonces nos preguntamos: ¿C6mo logror

este proceso de incorporoci6n? 

Lo respuesta se encuentra en lo explotoci6n colectivo de los recursos 

ejidales. 

En efecto, lo explotaci6n colectiva proporciona grandes extensiones 

de terreno que hocen posible la maquinizaci6n, permite obtener mayores rndices 

de seguridad en la recuperoci6n de los financiamientos, pues generalmente se ma

nifiesto en incrementos sensibles de lo productividad por lo que los posibilidades -

de lograr credltos suficientes y oportunos se amplran considerablemente. 

Y este es precisamente el objeto principal de nuestro estudio, demos

trar por ia vra de hechos y resultados concretos que, mediante la explotaci6n co

lectivo de sus recursos, la instituci& ejidol es tan capaz: o mds que la llamado -

pequello propiedad, de cumplir en forma exitosa con una funci&l econ&nica-so-

cial vltol e Imprescindible para el crecimiento general del pars. 
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Como el problema que nos ocupa ha tenido y tiene actualmente, sol~ 

ciones altamente satisfactorias en el Estado de Sinaloa y pensamos que algunas de 

'stas, en especial la organizaci&n de la empresa ejidal1 son susceptibles de apli

cacioo a nivel nacional, el desarrollo de este trabajo se ha efectuado en torno a

la problem6tica Agraria Nacional con especial referencia a la Reforma Agraria en 

el Estado de Sinaloa. 

Las dificultades e insuficiencia del Cr,dito agropecuarior las cuestio

nes inherentes a la educacioo rural, el atrasa tecnol&gico, el desarrollo de las co

munidades, el vicio, la violencia y su repercusioo en el agro1 .asrcomo la existe!!_ 

cia de latifundios simulados, la necesidad de reducir la extensi6n de la pequei'la -

propiedad, la jurisprudencia de la Suprema Corte en relacidn al amparo en mate-

ria agraria y la organizacidn ecan~ica de la Empresa Ejidal, con base en la expl~ 

tacidn colectiva1 son problemas afrontados por la Reforma Agraria en Sinalaa, los

resultados estc!n a la vista en el campo sinaloense y son, en verdad, valiosas apor

taciones a la Reforma Agraria Nacional . 

Solamente pido a quienes se tomen la molestia de leer este modesto es

tudio que lo hagan con imparcialidad de criterio1 olvidando que ha sido elaborado

por un hijo del hombre bajo cuyo mandato e iniciativa, la Reforma Agraria Sinaloe!!. 

se adquiri& especial y renovado impulso. Esta no es cuesti&i de m8ritos, el mdrito-

corresponde a las masas campesinas que hicieron posible incluso con su vida el form.!, 

dable movimiento armado de 1910, al hombre en el poder solo c~rri!sponde en su mo -

mento hist6rico la obligaci6n de cumplir y hacer cumplir los postulados de nuestra -
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Revoluci6n, pues mandatario no es aquél que manda sino el que responde al ma~ 

dato del pueblo. 

Asr pues, no nos equivoquemos, Este trabajo se funda en nuestra d~ 

cisi6n de lucha por lo liberaci6n del desposerdo, en nuestra emoci6n y preocup~ 

ci6n por los problemas del pueblo y en nuestros convicciones m6s sentidos de se.!:_ 

Leopoldo 56 

( 
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SINALOA FISICO.- El Estado de Sinaloa, situado en la regioo No-

roeste del Pars, colinda al Norte con el Estado de Sonora, al Este con el Estado -

ae Chihuahua y Durango, al Sur con el Estado de Nayarit y al Oeste con el Gol-

fo de California o Mar de Cort4s. 58,488 Kms. cuadrados de superficie territo--

rial y 570 Kms. de Litorales completan su descripci6n geogrSfica. 

La capital del Estado es la ciudad de Culiactin de Rosales con -

200,000 habitantes, otras poblaciones de importancia son Mazatl6n con 130,000 -

habitantes, Los Mochis con 70,000 habitantes y Guasave con 35,000 habitantes.O) 

Hacia 1966 la poblaci6n de la entidad ascendra a 989 ,335 habitantes 

y se estima que dado el incremento anual (5.8%) para 1971 sobrepasarti el mill6n-

500 mil habitantes. (2) 

ESTRUCTURA ECONOMICA 

COMUNICACIONES.- Actualmente el Estado de Sinaloa cuenta con 

una importante red caminera de 1,377 Kms. pavimentados (745.5 Fed. 632.3 esta-

tales); 883 Kms. de vras f8rreas y 60 estaciones de los ferrocarriles; Del Pacl'fico, -

Chihuahua-Pacl'fico y Occidental de tMxico; 28 Oficinas Telegr6ficas; 17 ,620 ap~ 

ratos telef6nicos; 110 centrales t41ex; 23 Radiodifusoras; 3 Terminales y 10 Repetido-

ras de Microondas; 3 Estaciones Televisores; ademtis de 3 Aeropuertos lnternaciona-

les (Culiac6n, Los Mochis y Mazatl6n) y 2 Puertos Marítimos (Topolobampo y Maz~ 

tlSn). tJ) 

(1) Estimada. 

(2) Dato estimado.-Sinaloa en Cifras, Publicaciones del Gobierno del Estado de -
Slnaloa.-1967. 

(3) FUENTE: Slnaloa. Econ&nlco Social, C.E.P.E.S.Culiac6n,Slnaloa.- l968. 
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ELECTRIFICACION. - Al igual que las comunicaciones, la electri-

dad constituye uno de los factores m6s importantes del desarrollo, sin energfa -

eléctrica suficiente no es posible el impulso de la actividad industrial. 

En Sinaloa el proceso de electrificaci6n ha recibido fuerte apoyo, 

resultado de pasos trascendentales como la nacionalizaci6ri de la industria elé.=_ 

trica, que han permitido una efectiva planeaci6n de los inversiones. 

De 1963 a la fecha, se han realizado obras por un total de 229 mi -

llenes de pesos, por lo que la capacidad instalada alcanza 101 mi 1 954 Kw, cu-

yos beneficios se extienden o 297 pueblos electrificados, de los cuales 261 son-

rurales, (4) 

Aún cuando la capacidad mencionada es suficiente paro iniciar el-

desarrollo industrial, se ha programado como objetivo del actual régimen, una-

inversi6n de 96 millones de pesos m6s, que vendr6n o aumentar la capacidad --

instalada en 21 mil 925 Kw; o seo 122 mil 879 Kw paro 1974. 

IRRIGACION .- "El agua es uno de los grandes recursos que ofrece 

la naturaleza y al mismo tiempo es una de las riquezas indispensables para la vj_ 

da toda del hombre y para sus actividades productiva~ "(5). 

La desigual distribuci6n de los recursos hidrol6gicos del pars,fo mar 

cado la necesidad de intensificar el esfuerzo de los Gobiernos para lo construc-

ci6n de las grandes y pequeí'las obras de irri3aci6n, 

El empleo de la irrigaci6n tiene como consecuencia el aumento de -

valor de los tierras, el uso de mejores tcScnicos agrrcolos y un aprovechamiento-

m6s completo de los recursos. 

(4) Fuente: ldem. 
(5) Bossols Batalla Angel, "Recursos Noturales(cllma, agua, suelo)", Edil, Nuestro 

Tiempo.- M~xlco.-1967.- P6g. 116. 
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Sin embargo, su finalidad esencial es beneficiar a las mayorías de la 

poblac i6n rural, elevar su nivel de vida mediante el desarrollo de la actividad -

agropecuaria para su efectiva incorporaci6n al crecimiento general del país. El

problema consiste en que existen numerosos neo-latifundistas que escudados en -

su calidad de pequei'los propietarios, su han apoderado de extensas superficies -

bajo riego cuya explotación, a travás del latifundio familiar y la renta de parce

las, le rinde fuertes beneficios al tiempo que genera miseria, insalubridad y po-

breza en las masas campesinas. Si tuaci6n que requiere de mayor decisi6n agraria, 

porque las elevadísimas inversiones efectuadas, por el Gobierno Federal en mate

ria de irrigaci6n con los din.aros del puebb, no tie11en porque beneficiar a mino-

rras selectas. 

La inversi6n totol en obras de irrigaci6n realizada en el país hasta el 

ai'lo de 1964, alcanz6 la suma de IS mil 481 millones de pesos que beneficiaron -

una superficie de 2 millones 478 mil hect6reas, superficie que para 1968 aument6 

hasta 2 millones 819 mil hectáreas. 

Por sus caracterrsticas geoeconámicas, Sinaloa ha sido una de las e!!_ 

tidades m6s favorecidas en este rengl6n, solamente en el período 1963-68, la in

versi6n correspondiente a la entidad alcanzó la suma de 2 mil 148 millones de pe

sos, En Sinaloa se encuentra localizada una de las zonas m6s importantes del - -

país, con un total de 4S2 mil hectóreas distribuídas en 4 distritos de riego, canti

dad a la que habrá de sumarse la correspondiente a las obras en proyecto. ( 6 ) 

Cabe sei'lalar que de la superficie bajo riego, el 60% es usufructuada 

por los ejidatarios sinaloenses. 

( 6 ) Fuente: S, R. H, Distrito de Riego. - 1968, 
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LA ACTIVIDAD AGRICOLA.- La construcci6n de las obras de irriga

ci6n se ha traducido en un acelerado desarrollo de la actividad agrrcola, que con! 

tituye la actividad de m6s relevancia en la entidad. 

Para los parses en vras de desarrollo, el impulso de las actividades prl 

marias, resulta imprescindible en la correcta evoluci6n de este proceso. Asr, un

pars en desarrollo como M6xico requiere de una din6mica y moderna transforma--

ci6n de su economra agraria, lo que solo es posible a travt!'s de una efectiva plane!:!_ 

ci6n de la actividad agrrcola, a frn de resolver los diferentes problemas de coordi

naci6n, consulta y programaci6n que se presentan en ésta y en toda actividad. Lo

que necesariamente se traduce en la intervenci6n estatal. 

EL COMITE REGIONAL AGRICOLA, GANADERO Y FORESTAL DE -

SINALOA. - En el caso de Sinaloa y con el objeto de cubrir esto necesidad vital

del desarrollo, el ai'lo de 1963 el Gobierno del Estado promovi6 ante el Gobierno -

Federal, la coardinaci6n de todas aquellas dependencias y organismos oficiales que 

directa o indirect:imente participa, en la economfa agraria regional. Ese mismo -

ai'lo y por acuerdo del sei'lor Presiderite L6pez Mateas, se efectu6 una reuni6n inte!. 

secretaria! en la que el Ejecutivo Estatal expuso y propuso diferentes soluciones -

a los problemas mds urgentes de la economra sinaloense. 

De los resultados obtenidos en esta reuni6n, uno de los m6s importan-

tes fu~ lo creaci6n por Decreto Presidencial del 18 de Octubre de 1963, del "Coml 

t~ Regional Agrrcola, Ganadero y Forestal de Sinaloa ", que por sus caracterrsticas 

resulta ónico en el pars. 

El mencionado Decreto establece la organlzaci6n de un Comlt& Reglo-
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nal y de comités locales-agrrcolas en las principales zonas agropecuarias del Es

tado. Seoola, asimismo, la integraci6n del citado comit& con representantes del 

Gobierno del Estado, de la Secretarra de Agricultura y Ganaderra, de la Secre

tarra de Recursos Hidrdulicos, del Departamento de Asuntos Agrarios y Coloniza

ci6n, y, en calidad de asesores, de los representantes ejidales, agricultores y~ 

naderos, Bancos Agrrcolas y Ejidales, Empresas de Servicios Agrrcolas y Organis

mos POblicos y Privados, tomando en consideraci6n la imp~rtancia de sus funcio-

nes y grado de intervenci6n en el desarrollo agropecuarior !gional. Establece -

tambi6n que el Comit6 Regional es un organismo de coordinaci6n y consulta sobre 

las actividades agropecuarias a desarrollar por las mencionadas dependencias u -

organismos, funciones que se efectOan tanto para las zonas de temporal y agosta

dero, como en los distritos de riego. 

Por Oltimo, el Decreto establece que los Comit&s locales de los prin

cipales distritos agropecuarios, han de integrarse en forma semejante al Comit& -

Regional y de acuerdo con las condiciones, y caracterrsticas de la zona. Corres

ponde a la Secretarra de Agricultura, proponer al Ejecutivo Federal el Reglamen

to del Comit' Regional y de los Comit's locales. 

Con base en lo anterior, se procedi6 a la organ izaci6n del Comlt& Re_ 

gional ,se dlvidi6 el Estado en cuatro zonas y cuatro Comi tas locales auxiliados -

por un numeroso grupo de delegados y dirigidos por un Consejo Ejecutivo. 

Como se ha mencionado, la funci6n primordial de este organismo es la 

de coordinar la acci6n de todas las dependencias, entidades y organismos pOblicos 

y privados, anterionnente citados, pues solo mediante esta coordlnacl6n es posible 
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realizar la planeaci6n econ6mica de las actividades agropecuarias, planeaci6n -

que se ha efectuado ciclo tras ciclo, atendiendo a los requerimientos del consumo, 

el mejoramiento de la alimentaci6n popular y las posibilidades del mercado exter

no e interno, lo que, mediante la utilizaci6n racional y técnica de los recursos, -

ha fructificado en un considerable incremento asr de la productividad como de su 

valor. 

Por otro parte, es conveniente recalcar que esta planificaci6n del d~ 

sorrollo agropecuario sinaloense, se ha efectuado no solamente en funci6n de los

peque~os propietarios, sino brindando atenci6n preferente al desarrollo de la eco

nomra ejidal, buscando la superaci6n de los niveles de vida del campesino sinaloe'?_ 

se, a través del mejor aprovechamiento de los recursos. 

Los resul todos de esta acci6n, no se han hecho esperar / en tonto que P!:!_ 

ro 1962 la producci6n ogrrcola sinoloense fué de poco m6s de 600 millones de pesos, 

paro 1966 fué de 1 mil 800 millones de pesos y para 1967 alcanz6 la suma de 2 mil 90 

millones de pesos, obtenidos en la producci6n de 23 diferentes cultivos en una supe!_ 

ficie de 663 mil hectóreas asr de riego como de humedad y temporal y en zonas eji

dales como privados. 

EL CENTRO DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS DE SINALOA.- Con 

siderando que la Agricultura sinaloense es muy .diversa dadas las distintos condicio-

nes clim6ticas y variedad de los suelos, asr como las grandes diferencias econ6micas, 

sociales y culturales de la poblaci6n localizada en esta actividad y que como conse

cuencia de ello, cuenta con numerosos problemas que obstaculizan la actividad dia

ria de los hombres del campo. 

Con la finalidad de buscar soluciones a esta problem6tica y coadyuvar, 



por medio de la técnica e investigaci6n agrrcola, como factor importante del -

desarrollo, el año de 1966 se creó "El Centro de Investigaciones Agrrcolas de -

Sinaloa"(C .l .A .S.) 
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Esta instituci6n se inte gr6 con el concurso del Instituto Nacional de 

Investigaciones AgrTcolas (S .A .G .) , La Secretarra de Recur~os Hidr6ulicos, El -

Gobierno del Estado, la Confederaci6n de Asociaciones Agricolas del Estado de-.. 
Sinaloa, La Uni6n Regional Ganadera y la participación significativa de la Liga 

de Comunidades Agrarias del Estado de Sinaloa. 

El C .l .A .S. tiene el car6cter de organismo asesor del Comité Regí~ 

nal AgrTcola, Ganadero y Forestal de Sinaloa, Institución en lo que participa -

mediante una "Comisi6n para la lnvestigaci6n y Experimentación AgrTcola de 

Sinaloa". 

El C .l .A.S. cuenta con dos campos agrTcolas experimentales, uno -

en el Valle de Culiac6n y otro e~I Valle del Fuerte. Ambos campos de experL 

mentoci6n efectúan programas encaminados a la obtención de semillas mejoradas, 

el estudio de los suelos y uso de fertilizantes, de las enfermedades, plagas y ma-

las yerbas, asr como la difusi6n y enseñanza de los resultados obtenidos por la --

técnico e investigaci6n agrTcolo. 

Asr, en cuanto al mejoramiento de variedades se han desarrollado -

programas que han dado mognrficos resultados. Como ejemplo citaremos,del Pr~ 

gramo orrocTfero, lo variedad "milagro filipino" que en lo~ riltimo~ dosª"º~ ha -

rendido de 8 a 13 toneladas por hectórea incluso en 6reas ejidoles. Asimismo, se 

han efectuado programas de forrajes cultivados (sorgo de grano y forrajero, ade-

m6s de alfalfa) y pastizales, que se justifican plenamente, pues la superficie --

susceptible de agostadero en Sinaloa es de aproximadamente 2 millones y medio-
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de hectáreas. 

A lo que es pertinente agregar los programas de frijol; soya; garbanzo; 

oleaginosas (c6rtamo, ajonjolr, linaza y girasol); el de Horticultura (tomate, chi

le, pepino, mel6n, sandía, berenjena, calabadta,cebolla, col, lechuga y zona· 

horia), de suma importancia pues las hortalizas ocupan lugar preferente en la pro

ducci6n agrrcola sinaloense; el programa de frutucultura que ha recibido especial 

impulso por el Gobierno del Estado, mediante la creaci6n de un centro frutrcula

en San Pedro, el que hasta 1968 ha distriburdo m~s de 200 mil 6rboles frutales; el 

programa del malz; y el programa de trigo. ( 10) 

los programas de investigaci6ncle suelos y uso de fertilizantes, tam-· 

bi'n han resultado de suma utilidad. Hasta hace poco el uso de fertilizantes para 

el cultivo del tomate, se realizaba en base al criterio siempre cambiante de los-

propios agricultores, situaci&i que persisti6 hasta 1966 en que el C .IA .S. inici6· 

las investigaciones y experimentos procedentes a frn de determinar las dosrs y ti-

pos de fertilizantes adecuados a los diferentes suelos dedicados a este cultivo. 

los resultados se han expresado no solamente en aumentos sensibles -

de la producci6n, sino que incluso han permitido la obtenci6n de los tipos y tam<!_ 

llos necesarios para la concurrencia al mercado internaciaial, como consecuencia 

de las restricciones impuestas por los Estados Unidos a la exportaci& del tomate -

mexicano. 

Tambi&n se han llevado a cabo estudios sobre fertilizantes en algod6n, 

trigo, arroz y soya, asr como de caracterizaci& de suelos. 

( 10 ) Fuente 1 lnvestigaci&i Agrrcola en Sinaloa C. l .A .S .-1968. -lnf. Labores. 
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En cuanto a lo investigoci&i y combate de los enfermedades, plagas 

y malas yerbas, se efectGan programas de Fitopatologra, Entomologra y Herbici

das respectivamente. Programas aplicados por el organismo de protecci&. fito--

sanitaria de Sinaloa. 

Como hemos sel'lalodo con anterioridad, la investigaci6n agrrcola no 

cumple su funcioo de servicio si sus resultados no llegan al agricultor, por lo que 

el C.l .A.S. realiza un extenso 'programa de divulgaci& a hov&s de circulares, -

folletos, conferencias, etc., etc., estrechamente ligado a las actividades del --

servicio cooperativo de Extensidn Agrrcola, de cuyo organizoci6n y funcionamie!!_ 

to nos ocuparemos a continuocidn. 

Medios.- 1966 1967 1968 

Gbno. Federal 1,600,000.00 1,400 ,000.00 1,400,000.00 

Gbno. Es todo 1,000,000 .00 1,000,000 .00 1,000,000 .00 

C.A .A.D.E.S. 1,000,000.00 1,soo,000.00 1, 700, 000. 00 

liga de Comuni 
dodes Agrarias:- 500,000.00 500, 000 . 00 500,000.00 

$ 4,100,000.00 $ 4,400,000.00 $4,600,000.00 

Adem6s de $3,000,000 aportados por el Gobiemo del Estado paro la 

construcci&t de edificios, adquisici&i de vehrculos, equipo de ioborotorio, ma--

quinaria y otras instalaciones. ( 11 ) 

C) EL SERVICIO COOPERATIVO DE EXTENSION AGRICOLA DE -

SINALOA. - Los resultados obtenidos por lo t~cnica e investigoci&i agrrcolas, -

cumplen su funci6n econ6mlca y social en el momento en que cristalizan, media!!_ 

te su dlfusi6n y ensel'lanza constantes en el "aprendizaje y uso por parte de los --
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agricultores, porque finalmente ser6n ellos, los hombres del campo, los agentes 

din6micos del cambio social y técnol6gico que elclesarrollo de la agricultura --

vislumbra". ( 12 ) 

El servicio de extensi6n agrrcola, consiste pues, en la incorporaci6n 

de una serie de conocimientos referentes al avance de la tecnologra; la mecaniz~ 

ción; el uso racional del crédito; de los fertiliza.itas; de las semillas mejoradas;el 

agua; la diversificaci& de la agricultura; la precenci6n y combate de enfermad~ 

des y plagas; la comercializaci6n de la producci6n y como finalidad principal de 

car6cter social el mejoramiento del hogar rural. 

El servicio de extensi6n agrrcolae1 México, es realizado por la Se· 

cretarra de Agricultura y Ganaderra a través. de un "Departamento de Extensi6n-

Agrrcola". Existen otras instituciones que prestan este tipo de servicio entre las 

que podemos mencionar la SecretarTa de Educaci6n Pública, la Secretarra de R~ 

cursos Hidr6ulicos; Guan<E y Ferti 1 izantes, S.A., los Servicios de los Estados -

y como dato interesante aquellos prestados por lnstituci"·"3S Extranjeras como la 

Fundaci6n Ford, la Fundaci6n Rockefelter1 los Worldfriendships y la Asociaci6n 

Pro-En tendim ien to lnternac ion al, Organizaciones éstas óltimas Norteamericanas, 

Si bien es cierto que la aportaci6n del Departamento de Extensión -

Agrl'cola al desarrollo de las actividades agropecuarias del pars ha sido de impo..!:_ 

tancia, también la es que resulta insuficiente, dado lo escaso de los recursos y-

la carencia de coordinaci6n pues son móltiples y variadas las intervenciones o~ 

cicles y privadas en este campo. 

( 12 ) Brauer H. Osear. "Tecnologfa y Ciencia en la Agricultura" Diagn6stico de 
las Ciencias Agrfcolas en M(kico (4 ensayos), Centro Nal .de la Productlv.!_ 
dad. - México.· 1968. - P6g, 29. 
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Paro 1961, el personal del Departamento de Extensi6n Agrrcola de la 

S .A .G ., alcanzaba un total de 436 elementos, de los cuales 236 eran agentes -

federales o delegados y 40 supervisoras o mejoradoras del hogar rural. De este -

total, el Estado de Sinaloa contaba solamente con 8 agentes delegados y ninguna 

supervisora o mejoradora. 

Como se puede apreciar,. 8 elemementos resultan a todas luces insu

ficientes para cubrir las necesidades de extensi6n agrrcola de una entidad en la

que m6s del 60% de la pobloci6n se localiza en el campo. 

Con base en lo ant:irior6 el aí'lo de 1963 el Gobierno del Estado prom~ 

vi6 lo cooperaci6n de las dependencias, organismos e instituciones oficiales ade-

m6s de las privadas y campesinas, a frn de lograr un efectivo servicio de extensi6n 

agrrcola. 

Como resultado de esta iniciativa surgi6 el "Servicio Cooperativo de

Extensi6n Agrrcala de Sinaloa". 

Actualmente este servicio cuenta con 30 ogr6nomos delegados de ex-

tensi6n agrrcola; 17 m!dicos veterinarios de extensi6n ganadera; 30 educadoras del 

hogar rural; 10 supervisoras y jefes de programas y 4 especialistas, lo que ha permi

tido proporcionar una mayor asistencia t~cnica agrrcola y ganadera; mejoramiento

del hogar rural; enseí'lanzas de industrias agropecuarias y creaci6n de clubes juvenJ. 

les rurales; cumpliendo asr con su funci6n econ6mica y social, al contribuir en lo

elevaci&i de la productividad y la svperaci6n de los niveles de vida del campesino 

sinoloense. 

Como se ve, la actividad agrrcola de Sinaloa cuenta con las bases jur.!'. 
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dico-econ5micas, polrtico-sociales, para su completo desarrollo. Lo creaci6n de 

un camit~ regional agrrcola, ganadero y forestal ha permitido lo programaci6n, -

coordinaci6n y consulta de las actividades, el C. l.A .S. contribuye a esta labor -

mediante la investigaci6n agrrcola y el Servicio Cooperativo de Extensi6n Agrrc~ 

la, viene a completar las actividades de referencia al realizar una eficiEl'l te labor 

de extensi6n agrrcola. 

Por otra parte y de acuerdo con lo sei'lalado a lo largo de nuestra exp~ 

sici6n, el campesino sinaloense cuenta con la portlcipoci6n de sus organizaciones

en las mencionadas instituciones, a trav~s de la Liga de Comunidades Agrarias, --

participoci6n que, como en el caso del C. l .A .S. , incluso llega a la aportaci6n de 

recursos econ6m icos importantes. 

LA ACTIVIDAD PECUARIA Y LA LEY DE FOMENTO GANADERO.-Du 

rante mucho tiempo la ganaderra, actividad canplementaria de la agricultura, acu

s6 un desarrollo sumamente inferior al de otras ramas de la estructura econ&nica si-

naloense, 

Tomando en c~sideraci6n que en Sinaloa existen 2 y medio millones -

de hectlSreas propios para el desarrollo de esta actividad, el Gobierno del Estado -

promulg6 una "Ley de Fomento Ganadero_: o frn de impulsar y proteger la produc-

ci!Sn ganadera, osr como los intereses de productores y consumidores. 

La ley de referencia establece como finalidades de las asociaciones g~ 

nadaras integrados conforme a sus disposiciones, entre otras las siguientess 

1.- Propugrar por lo implantaci6n de los mftodos cientl'ficos pr~cticos y econ&nlcos, 

que fl&lllliten organizar y orientar lo producci6n ganadera, aumentando $U rendi

miento econ6mico como lo requiere el consumo. 
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2.- Propugnar por la tipificaci6n de los productos ganaderos a frn de satisfacer

las necesidades del consumo, facilitar las operaciones mercantiles y estimu

lar a los que se preocupen por obtener productos de mejor calidad y rendimie~ 

to. 

5.- Mantener el control de la producci6n pecuaria por lo que se refiere ala canti

dad y calidad del ganado, productos y sub-productos del mismo. 

6.- Formar secciones de cr,dito dentro de las mismos asociaciones con objeto de 02_ 

tener 6ste de las in1tituciones respectivo; para el fomento de las actividades ga

naderas de los asociado:;. 

10. -PrOJtlgar entre los pequeí'los ganaderos la conveniencia de orientar su producci6n 

pecuaria de acuerdo con la t6cnica moderno de producci&, a frn de mejorar sus 

condiciones econ&nicas, su alimentaci6n, su indumentaria y hacer c6modo e hi-

9renico su hogar, elevando en general su nivel de vida. 

13.- Promover la organizoci6n y constituci6n de uniones de cr,dito ganadero. 

14. - Constituir con las dem6s asociaciones ganaderas la uni& de asociaciones ganad!_ 

ras de Sinaloa. 

la institucionalizaci& de esta poll'tica de fomento ganadero, ha redund!:!_ 

do en un mayor desarrollo de lo actividad pecuario, pruebo de ello es que de 12 aso

ciaciones con 896 asociados existentes en 1963, se han establecido 6 nuevos asocia

ciones para un total de 12 mil 421 asociadas. 

En Mazotl6n eidste un Centro de Adiestramiento Ganadero del que han

surgido 102 egresados capacitados para trabajar en la actividad pecuaria. 
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Otro factor determinante del desarrollo inicial de esta actividad, ha 

sido la instalaci6n en 1963 por el Gobierno del Estado, de 2 criaderos de ganado-

fino (San Miguel y Guachapori) que hasta 1968 entregaron 2,2130 sementales ce-

bO, Holstein, Charolais y charbray, a muy bajo costo, a plazos y sin intereses (13) 

Por otra parte, es necesario sellalar que esta polTtica de fomento ga-

nadero ha sido orientado no solamente a los ganaderos particulares, sino que se -

ha brindado trato preferente al ejidatario sinaloense, o frn de complementar fa --

economra de aquellos dedicados a las actividades agricofas, o de impulsor el des~ 

rroflo pecuario de los ejidos localizados en zonas propios poro la Ganaderfo. 

Aún cuando esto actividad todavía no adquiere la importancia que --

tiene en otras entidades dei país, los resultados obten idos sori estimulantes. Entre 

ganado bovino de carne y leche, equino, porcino, caprino y ovino, Sinaloa cue_!! 

ta con un total de 1 mill6n, 115 mil 911 cabezos cuyo valor es de 993 millones 648 

mi 1 pesos ( 14 ) • 

LA AVICULTURA. -

Respecto a esta oc tividad puede afirmarse que ha adquirido un notable 

desarrollo, de 159 mil aves con valor de 9 millones de peso\ existentes en 1963, se 

ha alcanzado un total de 2 millones 900 mil aves cuyo valar· en inversiones es de -

97 millones 500 mil pesos, lo que se traduce en un considerable incremento. 

Como resultado de ello, el Estado de Sinaloa se ha convertido de im-

portador a exportador de ave de carne ( 15 ) . 

( 13) Fuente: Fomento Ganadero de Sinofoa. Publ.del Gob.del Estado.Culiacán .1968 
( 14) Uli6n Regional Ganader::i de Sinoloa. 
( 15 ) Asociación de Avicultores de Slnaloa. 
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SILVICULTURA. - El Estaáo de Sinaloa cuenta aproximadamarte con-

2 millones 900 mil hectdreas pobladas de recursos forestales, sin embargo, la dis

persi6n de las ISreas boscosa·• no permite un mayor aprovechamiento, aunque no es 

descartable la posibilidad de explotaci6n en pequeí'la escala de alguno; productos 

tropicales y sub-tropicales. 

La producci6n forestal del estado durante el ai'lo de 1967, fu4 de un -

poco mlSs del medio mi 116n de pesos. 

LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL.- Para 1967 solamente un 7% de lapo

blaci6n econ6micamente activa, se encontr6 localizado en la actividad industrial. (17) 

El crecimiento demogr~fico aunado al acelerado desarrollo de las actl 

vidades primarias, plantea la necesidad de impulsar el desarrollo industrial a frn -

de crear nuevas fuentes de trabajo asr como diversificar y consolidar la economra -

de la entidad. 

Este proceso de industrializaci6n se inici6 en 1967 con la realizaci6n

del primer congreso para el Desarrollo Industrial de S inaloar la Promulgaci6n de -

una Ley de Fomento Industrial e inversi6n de Capitales; la creaci6n por virtud de -

este ordenamiento de una "Comisi6n de Programaci6n Industrial y del Desarrollo -

Econ6mico" y de un "Fondo de Apoyo Financiero a nuevos Proyectos Industriales". 

Todo lo cual ha despertado un creciente inter's por est:i ramo de lo actividad eco

n6mica, que se ha manifestado en un sensible crecimiento de la producci6n indus

trial como resultado de la creaci6n de numerosas nuevas empresas, en cuya promo

ci6n se brinda preferencia a aquellos que por sus caracterrsticas, representan mayor 

lnter8s para el desarrollo econ6mlco de la entidad. 

(17) Fuente: Sinaloo Econ6mlco Social, C.E.P.E.S. Cullact!n,Sln .- 1968. 



CUADRO NUMERO 1 

POBLACION URBANA Y RURAL DEL ESTADO DE SINALOA 

Anos Urbana 

1930 90,651 

1940 107,606 

1950 177,522 

1960 320,211 

1963 360,000 

1966 454,225 

1970* 573,449 

1971 * -

Fuente: Censos de Poblacl6n. 

•Estimada. 

Rural Total 

304,967 395,618 

385,215 492,821 

458, 159 635,681 

518,193 838,404 

540,000 900,000 

535, 110 989,335 

649 ,551 1 ,223,000 

- 1, 500,000 
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CUADRO NUMERO 2 

ESTADO DE SINALOA -COMUNICACIONES 1968 

Carreteras pavimentadas ( Kms. ) 

Federales 

Estatales 

TOTAL 

Ferrocarriles: 

Microondas: 

Del Pactfico 
Vras ( Kms.) 

Estaciones 

Chihuahua -Pac rfico 
Vras ( Kms. ) 

Estaciones 

Occidental de M6xico 
Vras { Kms.) 

Estaciones 

TOTAL 

Vras ( Kms.) 

Estaciones 

Terminales 
Repetidoras 

Televisaras: 

Correos: (Administraciones, sucursales y agen .) 
Oficinas Telegráficas: 
Aparatos Telef6nicos: 
Centrales "lex: 
RadiodifusoraH 
Puertos Marl'timos: 
Aeropuertos: 

Fuente: C .E .P.E .s.- 1968. 

745.5 

632.3 

1,377.8 

626.2 
50 

179.0 

6 

58.0 
4 

863.2 

60 

3 

'º 3 

132 
28 

17,620 
110 
23 
2 
3 

- - - - - - - - - b-- ~ 



CUADRO NUMERO 3 

NOMBRE DE LA PRESA 

Miguel Hidalgo 

Pdte .A. lópez Mateos 

Sanciono 

Josefa O.de Domi'nguez 

Chihuahua 

Culiac6n 
lng. Andrew Weiss 
So:i Lorenzo 
Sufragio 

Fuente: S .R.H. 
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SINALOA - PRESAS DE ALMACENAMIENTO ( 4 ) 

CORRIENTE CAP. EN MILLONES 
DE M3. 

Rro Fuerte 3 ,355.0 

RTo Humaya 3,200.0 

Rro Tamozulo 845.0 

RTo Alamos 500.0 

PRESAS DE DERIVACION ( 5) 
Hect6reas regables. 

Rio Fuerte 24,060 

Rio Culiac6n 
Rro Culiac6n 
~ro S:t .Lore1zo • 
Rro Fuerte 

95165 
120 000 
191 250 
189 240 

FINALIDAD AÑO EN QUE 
SE TERMINO. 

Riego.-Genera- 1956 
ci6n de Energío-
Eléctrica. Control 
de Avenidas.Igual. 1964 

Riego. -Genera-- 1948 
ción de Energra -
Eléctrico. 

Riego.-Control de 
Ave1idos. 1967 

1952 

1950 
1965 
1954 
1952 
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CAPITULO 11 

EL AGRARISMO EN MEXICO 

Antes de la conquista y entre los aztecas, el Calpulli parte del Cal

pullali (barrio) y el Altepetlalli constituran la propiedad de los pueblos y cumplran 

con una funci6n de car6cter social, pues eran labrados en forma colectiva, sus -

frutos eran solo para los habitantes del pueblo o del barrio y se encontraban suje

tos a una serie de medidas tendientes a proteger los derechos de los usufructuarios, 

Sin embargo, la preminencia polrtico-social de las clases en el poder, 

propici6 la concentraci6n de las mejores tierras en manos del Rey, sacerdotes, no

bles y guerreros, situaci6n que de no ser por la irrupci6n de los conquistadores, s~ 

guramente hubiera provocado violentos conflictos originados en la desigualdad so

cial y econ6mica de las grandes masas de poblaci6n azteca . 

El 14 de mayo de 1493, el Papa Alejandro VI expidi6 la Bula "NOVE

RINT UNIVERSI" con la que graciosamente don6 a la Corona Espaí'lola _:todas las

islas y tierras firmes, halladas y que se hallaren descubiertas y que se descubrie-

ren 11 
•• ,, 1 con la condici6n de que se llevase la doctrina cat61ica a los habitan-

tes de esos parajes. 

Alejandro VI no pas6 por alto que en estas islas y tierras habra "oro y 

cosas arom6ticas y otras muchos de gran precio, diversas en gánero, y en calidad". 

Asr, el representante del poder espiritual, no olvid6 los bienes terrenos como tal!!_ 

poco lo olvidaron, solvo honrosas excepciones, todos los curas, misioneros y mon

jes que entonces infestaron el pars con la mascarada del apostolado cat61lco. 

La historia de tres siglos de domlnaci6n espaí'lola nos muestra que la -
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misión catequizante, no fuá mós que el pretexto, el instrumento eficazmente uti

lizado por el clero para cubrir su verdadero foz: lo del clero polrtico desmedida-

mente ambicioso y parad6jicamente anticristiano que tanto dai'lo ha causado o nue!. 

tro pueblo y su lucha histórica. 

Consumado la conquista, los monarcas espai'loles procedieron a recom

pensar a los soldados conquistadores concediándoles mercedes y encomiendas lo -

que, aunado o lo propiedad creciente del clero y los privilegios otorgados o los -

súbditos colonizadores; contribuyó a consolidar ano estructura feudal de grandes t~ 

rratenientes tributarios y dependientes de la Corona Espai'lola. 

Situación que por supuesto, fuá una de las causas determinantes del m~ 

vimiento Insurgente de 1810. 

La guerra de Independencia fructific6 en nuestra Independencia polrti

ca, pero no transform6 la estructura agraria heredada de la Colonia. 

Al triunfo Insurgente se pens6, actitud acorde con el mito entonces vi

gente de la abundancia y riqueza nacionales, que lo procedente era una convenien

te distribuci6n de la población sobre el territorio, complementada por colonización

extranjera. 

Los resultados son de sobra conocidos, las leyes y decretos de coloniza

ci6n correspondiente a esta etapa, fueron completamente ineficaces porque al die-

torios, no se tom6 en consideraci6n, entre otros factores, la ideosincrocia especial!. 

sima del sector rural, que en esta 6poca se caracteriza por su extremado arroigo a -

la tierra. 

Por otra parte, las constantes luchas internas libradas hasta mediados --
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del Siglo XIX, entre federalistas y centralistas, asr como entre liberales y conser

vadores, se expresaron en la nula aplicación de las leyes de colonización que si -

en nada beneficiaron a nuestros campesinos, si en cambio facilitaron el estableci

miento de norteamericanos en el norte del pars, propiciando asr la pérdida irrepa-

rable de más de la mitad de m.e stro territorio. 

Con la guerra de Reforma, M~xico logró la separación de la Iglesia -

del Estado, el triunfo de la República y la promulgación de lo Constitución de 1857 

expresión magnTfica del pensamiento y generosidad patri6tica de la generaci6n m6s 

brillante quiz6, de nuestra historia. 

Con las leyes de desamortizaci6n y Nacionalización de los bienes del

clero y la ley de Ocupaci6n y Enajenaci6n de Terrenos BaldTos, se iniciaron cam-

bios de importancia en la estructura agraria que, aunque propiciaron la circulaci6n 

de la propiedad clerical, afectaron gravemente la propiedad de los pueblos. 

A la etapa Porfirista corresponde la agudización y crrsis del problema -

agrario que en esta época, adquiere proporciones increlbles. 

La extrema desproporción de la propiedad territorial, la explotación de~ 

piadada e inhumana del peonaje, las condiciones miserables de vida del campesino, 

la división de clases, el caciquismo y la actitud extranjerizante, centralista y tota

litaria del Gobierno Porfirista, vinieron a determinar el formidable movimiento arm~ 

do de 1910. 

Superada la lucha de facciones, la Revolución Mexicana adquiere expr!!_ 

sl6n institucional en la Constituci6n del 17. 

Los Constituyentes de Quer,taron cumplieron su compromiso histórico con 
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las masas trabajadoras del país al incorporar al texto constitucional las garan tias

sociales de los campesinos y de los obreros, sentando un precedente en el campo

del Derecho Constitucional, que se anticipa a la Constituci6n Alemana de Wei-

mar de 1919. 

Con la Ley del 6 de Enero de 1915 y posteriormente con el Artrculo--

27 Constitucional, parad6jicarnente cobra forma el ideal campesino de Zapata, -

figura de palpitante: :actualidad que, por su probidad, valentía y honestidad rev2 

lucionarias, solamente es equiparable a la del genio militar, visionario y Estadi~ 

ta singular: Don José Ma. Morelos y Pav6n. 

Hubieron de transcurrir cuatro largos siglos para que fueron reconocj_ 

dos los derechos agrarios de las masas campesinas. Cuatro siglos de lucha san --

grienta, cuyos mayores contingentes fueron los hombres del campo. Cuatro si--

glos de espera paciente y dolorosa. 

Los primeros repartos de tierra fueron efectuados por los zopatistas -

el 30 de Abri 1 de 1912 en lxcamilpa, Puebla., y el 30 de Agosto de 1913 en la -

Hacienda ºLos Borregos", Municipio de Matamoros, Tomps., por el Gral. Lucio 

Blanco. 

Sin embargo, fu6 el aí1o de 1916 y en lxtapalapa, O. F., cuando se

hizo la la. dotaci6n ejidal conforme a las disposiciones de la Ley del 6 de Enero 

de 1915. A par.tir de esta fecha se inicia el proceso de distribuci6n de lo tierra. 

LA DISTRIBUCION DE LA TIERRA EN MEXICO.- A nuestro juicio

tambián en el proceso de distribuci6n de la tierra se ha presentado y se presenta, 

la pugna hist6rlca entre la forma de tenencia ejidal y los formas de propiedad prL_ 



·~ ¡ 

36 

vado•· 

Toca a la Institución Ejidal conservar su primacía a lo largo de los -

primeros veinticinco ai'los de este proceso, y adquiere su mayor expresión y vigor 

revolucionarios durante el régimen Carden ista. 

Es a partir de 1940 cuando se inicia la acci6n tendiente a marginar

al ejido en funci6n de una pretendida costeabilidad económica de la agricultura 

privada y corresponde al período 1946-1952, su definitiva consolidaci6n, 

A partir de entonces la lnstituci6n Ejidal no ha podido recuperar el 

lugar que legítimamente le corresponde. 

los métodos uti 1 izados son de sobra conocidos, van desde las reformas 

constitucionales que amplran irracionalmente la extensión de la llamada pequei'la 

propiedad, restringen la de los ejidos, incorporan los certificados de inafectabi-

1 idad y reestableCfm el juicio de amparo en materia agraria, hasta la corrupción

de dirigentes ejidales, el entorpecimiento, boicoteo y manejo deshonesto de los

financiamientos, la parcelación de los ejidos y por supuesto, la disminución del

reparto de la tierra sobre todo en relaci6n a calidad. 

Sin embargo y a pesar de todo, es innegable que la acción guberna-

mentol ha sido decisiva para la transformación de la estructura agraria nacional, 

trasformación que se ha expresado en palpables beneficios para una gran parte de 

la población rural. 

De acuerdo con los datos disponibles, de 1915 a 1969 se han distribu_!: 

do más de 62 millones de hectáreas que benefician aproximadamente a 2 millones 

y medio de campesinos. Considerando un promedio de ó personas por familia, ~~ 
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esta acci6n distributiva alcanza a favorecer a 12. 5 millones de mexicanos, o sea

cerca del 40% de la población rural. 

Pese a ello, todavra hay un gran número de campesinos sin tierra. S~ 

lamente aquellos con derechos a salvo rebasan los 2 .5 mi llenes, a los que serra -

necesario agregar quienes no han elevado las solicitudes correspondientes. 

Paralelamente a la repartición de la tierra y en ocasiones como resuJ.. 

todo imprevisto de ésta, han surgido algunos problemas que por su magnitud y gr!:!. 

vedad, complican aún mas el ya intrincado panorama agrario nacional. 

Uio de estos es el minifundio. 

Se calcula que hay 900 mil minifundistas propietarios de 1 mill6n 300 

mil hect6reas de los que dependen 5 millones y medio de mexicanos ( * ). 

El minifundista vive marginado del desarrollo agropecuario por ser un 

agricultor generalmente de subsistencia. Su situación es todavra inferior a la del 

ejidatarlo pues a:lem6s de no encontrarse organizado polrticamente, la propiedad 

que detenta carece cle la protecci6n que, por sus especiales modalidades, tiene -

ta Institución Ejidal. 

Actualmente la población total del pars es de 50 millones, la pobla

ci6n rural estimada es de poco m6s de 30 millones de personas. La fuerza de tra

ba¡o rural es de aproximadamente 6 millones de mexicanos de los cuales 4 millo

nes entre ej ida torios, comuneros, y jefes de predios privados, cuentan con tierra, 

por tanto, hay poco m6s de 2 millones de campesinos de los que dependen 10 mi

llones de personas, que carecen de ella. 

( *). Doto correspondiente o 1960. 
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Aqur es donde se origina otro grave problema del Agro Mexicano: el 

proletariado ogrrcola y la subacupaci6n rural, 

El proletariado agrrcola lo constituye el jornalero y el pe6n que tra

baja en las medianas y grandes extensiones privados, cuyos salarios y condiciones 

de trabajo generalmente se encuentran fuero del morco legal. 

Si las condiciones de vida del obrero agrrcola resultan precarias, las 

del subacupado rural lo son más pues se ve obligado a ofrecer su fuerza de traba

jo en forma parcial e indeterminada. Es el campesino que trabaja en lo que se

le ofrezca y por lo que se le pague, cuando y donde sea a frn de subsistir pues c~ 

rece de ocupaci6n o empleo fijos. 

Prueba fehaciente de la magnitud de este problema es que para 1960-

el nómero de jornaleros y peones result6 superior al de ejidatarios. 

A).- LA ESTRUCTURA AGPAIUA NACIONAL.-

Hemos mencionado que la acci6n gubernamental ha transformado la -

estructura agraria del pars, que la distribución de la tierra ha beneficiado a cer

ca del 40% de la poblaci6n rural, que paralelamente a este proceso distributivo

han surgido algunas problemas que, como el minifundio, el proletariado ogrrcola 

y la subocupaci6n rural, complican aOn m6s el panorama agrario nacional. 

Ahora nos toco describir la Estructura Agraria Nacional, o fTn de -

contar con los elementos de juicio necesarios paro el objeto de nuestro estudio. 

Del resultado de nuestra investigaci6n podemos concluir que 'sto -

presenta cuatro aspectos fundamentales: 

La superficie comunal, la superficie ejidal, el minifundio privado y 

la superficie privada de m6s de 5 hect6reos. 
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CUADRO NUMERO 5 

ESTRUCTURA AGRARIA NACIONAL (1960) 

EXTENSION % No.DE PREDIOS % 
Has. 

SUPERFICIE 
COMUNAL 8,735.449 5.2 1,295,688 28 

SUPERFICIE 
EJIDAL 44,000,000 26 2,000,000 * 43.5 

MINIFUNDIO 
PRIVADO 
(HASTA 5 Has.) 1,328,106 .8 899,108 19 

SUPERFICIE 
PRIVADA 
(MAS DE 5 Has.)114,523,576 68 445,412 9.5 

SUMAS 168,587, 132 100.0 4,640,208 100.0 

* Estamos considerando un predio por parcela ejidal. 
Fuente: lnformac i6n gentilmente proporcionada por el Sr. Lic. A. Gorda Sierra. 

A lo largo y como resultado del trabajo de investigaci6n necesario pa-

ra la elaboración de este estudio, nos hemos encontrado con algunas cuestiones in~ 

sitadas, pero ninguna nos ha sorprendido tanto como la que ahora ocupa nuestra --

atención. 

De acuerdo con los datos inclurdos y para 1960, el 10% de los predios-

concentran casi el 70% de la superficie en tanto que al 90% restante corresponde-

solo un 30% del total registrado. 

Dicho m6s claramente, para 1960 el 70% de la fuerza de trabajo ru--

rol ( * ), Incluyendo ejidatarios, comuneros y minlfundistas privados, cuenta con-

(*)Para 1960 ésta era de 6 millones de personas. 
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el 30% de la superficie total, como resultado de una tendencia manifiesta a lo -

acomulaci6n de la propiedad que a su vez descansa en la explotaci6n capitalista 

de la tierra. 

Ahora bien, dentro del 70% correspondiente a la propiedad privado-

de más de 5 hect6reas, y atendiendo a la extensi6n de los predios comprendidos-

en esta dosificaci6n, es posible hacer otra m6s de acuerdo a los diferentes gru--

pos de superficie. 

CUADRO NUMERO 6 

PREDIOS PRIVADOS * POR GRUPOS DE 
SUPERFICIE TOTAL EN LA REPUBLICA MEXICANA 

1 9 6 o 

FRECUENCIAS No.DE PREDIOS SUPERFICIE HAS. 

DE 5.1A25 Has. 226,602 2,782,932.9 
DE 25.1 A 100 Has. 128,782 6,620,967.4 
DE 100.1 A 200 Has. 41, 196 5,679,398.8 

TOTAL 396,580 15,083,299 .1 

DE 200.1 A 500 Has. 26,802 8,185,496.2 
DE 500.1A1,000 Has. 10,689 7,340,868,8 
DE 1,000.1A5,000 Has. 8,n1 19, 111,349 .3 
DE5,000.1A MASHas. 2,570 64,802,562.8 
----
TOTAL 48,832 99,440,276.7 

GRAN TOTAL 445,412 114,523,576.7 

* Excluye predios comunales y predios privados de menos de 5 Has. 
Fuente: ldem. 

Asr los cosas, los predios privados de m6s de 200 has. suman casi 49 -

mil y concentran m6s de 99 millones de Has. Lo que significo que para 1960, el -

1% (uno por ciento) de los predios concentran más del 55% de la superficie total-

en el ears. 



41 

B) .-SUPERFICIE TOTAL SUSCEPTIBLE DE AFECTACION. 

De acuerdo con nuestra informaci6n y para el mismo aí'lo, la superfi-

cie privada de más de 5 Has. considerada como inafectable, alcanza poco más -

de 15 millones de Has., de lo que se deduce que el resto es susceptible de afee-

taci6n, como podemos demostrar en el siguiente cuadro que comprende esta super-

ficie bajo porcientos estimados de afectación. 

CUADRO NUMERO 7 

SUPERFICIE TOTAL SUSCEPTIBLE 
DE AFECTACION EN LA REPUBLICA MEXICANA 

1960 

FRECUENCIA NUM.DE SUPERFICIE % ESTIMADO SUPERFICIE 
PREDIOS lias. DE AFECTACION AFECTABLE Has. 

200.1 A 
500 Has. 26,802 8,185,496.2 20 1,637,093 .2 

500.1 A 
1,000 Has. 10,689 7,340,868.4 30 2,202,260.4 

1,000.I A 
5,000 Has. 8,771 19, 111,349.3 40 7,644,539.6 

5,000.I 6 
Más Has. 2,570 64,802,562.8 * 54,552,562.8 

SUMAS 48,832 99,440,276.7 65 66,036,456.0 

*Se considera una Base de 4, 000 Has. para la pequeí'la propiedad ganadera. 
Fuente: ldem. 

De acuerdo con lo anterior, encontramos que el aí'lo de 1960, la superfi-

cie afectable en el país rebasaba los 66 millones de hectáreas. 

Actualmente, los ejidatarios cuentan con poco m6s de 62 millones de --
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hect6reas, lo que indica una diferencia de 18 millones respecto a 1960, sin embar

go y aunque no toda la tierra distriburda en este lapso proviene de afectaciones al 

sector privado (solamente de terrenos nacionales calculamos 3 millones de has. de!. 

tinadas a los ejidatarios), vamos o suponer que eses 18 millones provienen de afec

taciones a este sector. 

Hech~ la operaci6n correspondiente ~amos que oCm restan 48 mi 

!Iones de Has. susceptibles de afectaci6n. 

Como se desprende del cuadro inclurdo, los porcientos estimados son -

conservadores por tonto factibles, sin embargo y a pesar que de acuerdo con éstos, 

la superficie afectable es sumamente considerable, se afirma que ya no hay tierra· 

que distribuir, se niegan numerosas solicitudes al tiempo que se conceden certific_!! 

dos de inafectabilidad agrTcola 6 ganadera e incluso, se ha llegado a declarar fin.!_ 

quitado el reparto de la tierra en 14 entidades de la República. 

Esto es muy grave, significa que al inter6s nacional se antepone el de· 

minorTas privilegiadas. De acuerdo con lof datos disponibles y para 1960, el 1% de 

las propiedades concentra m6s de 55% de la superficie total, al tiempo que m6s de

la mitad de la poblaci6n rural carece de tierra. 

Se dice que la primera etapa de la Reforma Agraria, finaliza con el re· 

parto de la tierra y que a 6sta siguen otras. 

Nosotros pensamos que nuestra Reforma Agraria continuar6 vigente en -

tanto se siga distribuyendo la tierra, que las llamados etapas subsecuentes no son •• 

tales, sino que han de realizarse a la por que la propia repartici6n de grupos selec· 

tos, que se haga y cuanto antes, pues primero est6 el inter6s nacional y no podemos, 



en función de una mal entendida estabilidad política, comprometer nuestra vida -

institucional con el creciente malestar social que la demanda insatisfecha de tie

rra y la in justa distribuci6n de la propiedad por tanto de la riqueza, est6 genera~ 

do en las capas mayoritarias de nuestra poblaci6n rural. 

Aún queda mucha tierra por repartir y es obl igaci6n de todos aquellos 

que intervienen en este proceso, cumplir con el compromiso contr6rdo can nues-

tros campesinos, so pena de acudir al juicio ineludible de la historia, una histo-

ria que ya no admite esperas. 
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ELAGRARISMO EN SINALOA 

Hacia el ai'lo de 1530, el territorio que hoy conocemos como Sinaloa 

se encontraba habitado por numerosas tribus cahrtas cuyo estadio de desarrollo r~ 

sultaba muy inferior al de los núcleos indrgenas del centro y sur del pars. 

La conquista de este territorio fué iniciada entre otros, por Nuí'lo Be! 

trañ de GuzmcSn, Diego de Guzm6n y Francisco de lbarra. 

Puede afirmarse que esta acci6n conquistadora nunca fué definitiva-

mente consumada, pues las formas de organizaci6n polrtico-social de los antiguos 

pobladores de la región, determinaron una actitud rebelde e indomeí'lable que se

expres6 en las constantes hostilidades sostenidas por éstos, a través de 300 aí'los -

de dominaci6n espai'lola. 

11' ambién en Sinaloa se procedi6 a recompensar a los soldados conqui! 

tadores asr como a conceder privilegios al clero y a los súbditos colonizadores, -

quienes se constituyeron en los grandes latifundistas, comerciantes y dueí'los de -

los ricos minerales de la época, por consiguiente, en explotadores de los natura-

les que tenTan el infortunio de ser objeto de esta misi6n "catequizante". 

Durante la colonia, el hoy territorio Sinaloense formaba parte de las

provincias de Nueva Vizcaya y Nueva Galicia, posteriormente se le integr6 a las 

provincias Unidas de Occidente. 

Al triunfo de la guerra de Independencia, movimiento en el que Sina

loa partlcip6 en forma desafortunada pues las dos sublevaciones Insurgentes que se 

dieron en esta regi6n fueron definí tivamente reprimidas, el Estado de Sinaloa cobró 

cierto auge minero y comercial, aunque al Igual que en el resto del pars, la estruc

tura agraria heredada de la colon la no sufrl6 transformaciones substanciales. 
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Las luchas internas entre centralistas y federalistas, asr como entre -

liberales y conservadores, propiciaron una nula aplicaci6n de las Leyes de Colo-

nizaci6n a lo vez que facilitaron el establecimiento de colonias norteamericanas 

en la zona norte de la regi6n, afortunadamente, el despojo sufrido por nuestro --

pars en ésta época, no alcanz6 a perjudicar esta rica zona del territorio nacional. 

Cabe mencionar que durante las intervenciones extranjeras sufridas -

por nuestro poTs en essa etapa, corresponde a los hombres sinaloenses un lugar de-

honor en la Historia Nacional. 

En 1847 cuando los norteamericanos invadieron el pafs una columna -

desembarc6 en el Puerto de Mazatl6n. Esta columna invasora fuá o:!errotada en la 

batalla que se presentó en la rancherra de "Las Flechas". 

Cuando lo intervenci6n francesa, Pl6cido Vega entonces Gd:>ernador 

del Estado, particip6 en el Estado de Puebla al frente de un fuerte contingente de 

sinaloenses, mientras que en Sinaloa, el General Antonio Rosales derrotaba al --

ejército francés en la poblaci6n San Pedro. 

La historia Sinaloa nunca se ha caracterizado por una influencia de--

terminante de la Iglesia Cat61ica, cuesti6n que en esta época, focilit6 una aplic~ 

ci6n m6s o menos efectivo de las Lyes de Reforma. 

Durante los debated del Congreso Constituyente, al Estado de Sinaloa 

toca el honor de haber sido representado P'.>r uno de los participantes m6s brillan--

tes de este c6nclave: Don Ignacio RamTrez el "Nigromante". 

A la era Porfirista corresponde la iniciaci6n de un incipiente desarro-

llo agropecuario que desde luego no se expres6 en el beneficio de las mayorfas ru-
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rales y mucho menos en la estructura agraria estatal. 

Todo lo contrario, durante el Porfirismo y en Sinaloo como en todo el 

pars, el problema agrario se agudiza por la desproporcionada distribuci6n de la -

propiedad. 

las condiciones infrahumans de vida del carp<isino sinaloense, adqui~ 

ren dram6ticos matices como resultado de la ex plotaci6n despiadada de que era -

objeto por parte del hacendado, moderno sei'lor feudal del M~xico Porfirista. 

S ina'loa participa decididamente en el tempestuoso movimiento social 

de 1910. 

Al igual que en la conquista, la Independencia y la Reforma y con el 

impetuoso entusiasmo nacido de la esperanza, una nueva y promisoria esperanza, -

el pueblo de Sinalou se incorpora a la lucha reinvindicatoria con lo mejor y más -

noble de sus hijos: los campesinos sinaloenses. 

LA DISTRIBUCION DE LA TIERRA EN SINALOA .- Superada la etapa 

viole'lta y promulgada la Co'1stituci6n de 1917, se iniciaron los primeros repartos de 

tierra sinaloense. 

A partir de entonces, los Gobiernos de la Revoluci6n han logrado una 

verdadera transformaci6n de la estructura agraria estatal. De tal suerte que actua.!_ 

mente los ejidatarios sinaloenses se encuentran en posesi6n de aproximad:lmente ---

2 .5 millones de hect6reas. 

Puede afirmarse que el Estado de Sinaloa es una de las entidades donde 

la estructura agraria se encuentra más o menos equilibrada por lo que la distribución 

de la tierra no puede considerarse como la cuesti6n más urgente de la problemática 
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agraria sinaloense, sin que por ello pretendamos afirmar que es una etapa superada, 

solamente que la tenencia de la tierra es más proporcionada que en otras regiones -

del país. 

A frn de fundamentar esta aseveraci6n, pasaremos a realizar un análisis 

de la Estructura Agraria Estatal. 

A). - LA ESTRUCTURA AGRARIA ESTATAL. - De acuerdo con nuestra -

informaci6n y procurando seguir el m6todo utilizado en la primera parte de este c~ 

pítulo, para 1960 la estructura agraria estatal pre$enta cuatro aspectos fundamenta-

les: la superficie comunal, la superficie ejidal, el minifundio privado y la superfi-

cíe privada de más de 5 hectáreas. 

CUADRO NUMERO 8 

SI NA LOA 
ESTRUCTURA AGRARIA ESTATAL (1960) 

EXTENSION Has. % No.DE PREDIOS % 

Superficie 
Comunal 490,598.4 12.4 274 .45 

Superficie 
Ejido! 1,414,466.0 34.50 40,000 78.89 

Minifundio 
Privado-5 Has. 9,544.0 2.30 3,062 5.05 

Superficie 
Privada - 5 Has, 2,161,640.0 52.03 9,508 15.62 

SUMAS 4,076,248.4 too.o 52,744 too.o 

* Estamos considerando un predio por parcela ejidal. 

Fuente: Información gentilmente proporcionada por el Sr. Lic. A.García Sierra, 
eminente investigador Agrario Guajuatense. 
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De acuerdo con estos datos y para 1960, la estructura agraria del Es-

todo de Sinaloa, no difiere m1.eho de la estructura agraria nacional, pudiendo -

observarse una tendencia manifiesta a la acumulaci6n de la propiedad pues el -

15% de los predios concentraba el 52% de la tierra, en tanto que al 85°k restante, 

correspondi6 el 48% de la superficie registrada. 

Esta estructura agraria presenta algunos aspectos de importancia para -

nuestro estudio, de acuerdo con nuestra informaci6n, y para este mismo ai'lo, los-

ejidatarios se encontraban en posesi6n de poco m&s deL 50%1 de la tierra laborable 

que a su vez inclura aproximadamente el 25% de las tierras irrigables. 

Por otra parte, dentro del 52% correspondiente a la superficie priva-

da de m&s de 5 has., y atendiendo a la extensi6n de los predios comprendidos en-

esta clasificaci6n, es posible hacer otra m&s de acuerdo a los diferentes grupos de 

superficie. 

CUADRO NUMERO 9 

PREDIOS PRIVADOS ( *) POR GRUPOS DE SUPERFICIE 
TOTAL EN EL ESTADO DE SINALOA ( 1960) 

FRECUENCIAS 

De 5.1 A 25 Has. 
De 25.I A 100 Has. 
De 100 .1 A 200 Has. 
TOTAL 
De 200 .1 A 500 Has . 
De 500.I A 1,000 Has. 
De 1,000 A 5,000 Has. 
De 5ÁOOO A m6s Has. 
TOT L 
GRAN TOTAL 

No. DE PREDIOS 

4,022 
3,154 
1,399 
8,575 

649 
185 
15 
84 

933 
9,508 

SUPERFICIE HAS. 

49,157.5 
165, 403 .3 
169 ,039 .4 
383,600.2 
186,837.8 
98,611.0 
37,952.8 

1, 454,638 .2 
1, 778,039 .8 
2, 161,039 .8 

( * ) Excluye superficies comunales y predios privados de menos de 5 Has. 

Fuente: ldem. 
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Conforme a esta informaci6n y para 1960, los predios privados de -

m6s de 200 hectáreas sumaron 933, concentrando 1 mill6n, 778 mil hectáreas, 

lo que significa que aproximadamente el 2% de los predios, agrupaban poco -

m6s del 4()0k de la superficie entonces registrada en Sinaloa. 

8).- SUPERFICIE TOTAL SUSCEPTIBLE DE AFECTACION .-

Conforme tambián a los datos inclurdos y para 1960 la superficie pri-

vada de más de 5 hectáreas considerada como inafectable alcanzaba poco más de 

380 mil hectáreas, por lo tanto y de acuerdo con el siguiente cuadro, el resto era 

susceptible de afectaci6n. 

CUADRO NUMERO 10 

SUPERFICIE TOTAL SUSCEPTIBLE DE AFECTACION EN 
EL ESTADO DE SINALOA ( 1960 ) 

FRECUENCIA No.PREDIOS SUPERFICIE % EST. SUPERFICIE 
Has. Has. AFECT. AFECTA BLE-Has 

200 .1-500 Has. 649 186,837.8 10.52 37,367.4 

500 .1-1,000 Has. 185 98,611.0 5.54 29,583.2 

1,000.1-5,000 Has 15 37,952.8 2 .13 IS, 181.0 

5,000 .1 o Más Has. 84 1, 454,638.2 81.81 1,118,665.2 

( * ) Se considera una base de 4,000 Has. para la peque"ª propiedad ganadera. 

Fuente: ldem . 

De acuerdo con estos datos, encontramos que para el ai'lo de 1960 las~ 

perficie afectable en el Estado de Sinaloo, ero de 1 mill6n 200 mil Has. 

Para 1962, los elidatorios sinoloenses recibieron aproximadamente 

800 mil hectáreas más, por lo que la superficie epdal olcanz6 un total de 2 mlll~ 
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nes 249 mil hect6reas. 

De 1963 a 1968, la superficie concedida alcanz6 un total de 659 --

mil 342 hectáreas, por lo que actualmente esta superficie ejidal rebasa los 2 m.1.. 

l Iones de hect6reas ( ! ) . 

Corrrsponde a este mismo lapso, la mayor distribuci6n en relaci6n a 

calidad, ya que de 293 mil hect6reas de riego en poder de los ejidatarios, 105-

mil fueron concedidas durante el perrodo 1963-1968, por lo que el 60% de las~ 

perficie irrigable se encuentra usufructuada por los ejidatarios. 

Cuesti6n de trascendencia pues a diferencia de otras zonas agrrcolas 
• 

del pafs, la tenencia ejidal en los distritos de riego sinaloenses, supera a la que 

poseen los llamados pequei'los propietarios. 

Sin embargo y volviendo al asunto que nos ocupa, a pesar de que --

la actual Estructura Agraria de Sinaloa es mucho m6s equilibrada en relaci6n a 

la Estructura Agraria Nacional, es indudable que aún existen numerosos núcleos 

campesinos sin tierra, (solamente aquellos con derechos a salvo, suman 30 mi 1), 

pues a pesar de que en números relativos la poblaci6n rural disminuye, en núme-

ros absolutos la poblaci6n rural sinaloense se incrementa sensiblemente y con --

ella la demanda de tierra. 

Hemos visto que para 1960 la superficie susceptible de afectacl6n ---

era de poco m6s de 1 mil 16n 200 mi 1 hec t6reas. 

Hemos visto tambi6n que de 1960 a 1963 el sector eiidal fu6 favore-

cldo con 200 mil hectóreas, que sumadas a 660 mil distriburdas durante el perro

( * ) Esta informacl6n contradice a la del O .A .A.C. que afirma la existencia -
de 1,015 ejidos en posesi6n de m6s de 3 millones de Has., Consideramos que 
la diferencia radica en las nuevas zonas abiertas al cultivo o en deflcien-
clas de los censos. 
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do 1963-68, alcanzan 2 mil Iones 278 mil hect6reas, por lo que aparentemente la 

superficie estimada de afectación se reducirra a 336 mil 646 hect6reas, cantidad 

a todas luces insuficiente, para satisfacer la demanda de tierra del campesino si-

naloense. 

EL CARRIZO, SINALOA Y UNA TESIS AGRARIA RESPECTO A LA EXTENSION 
DE LA PEQUEí'lA PROPIEDAD,' Es nuestra convicción que el proceso distributi-

vo no puede detenerse bajo ningún concepto, pues la entrega de la tierra constitu-

ye el paso primario e imprescindible para la incorporación del campesino al desa-

rrollo agropecuario. 

De ahr que, el camino a seguir no solamente incluye la creaci6n de fue!!. 

tes de trabajo, a frn de aliviar la desocupaci6n rural, sino también, todas aquelo s 

medidas tendientes a proporcionar la tierra a quien la trabaja. 

Mucho se ha dicho y escrito en favor y en contra de la pequella propiedad. 

Nosotros consideramos y entendemos a la propiedad en funci6n social, -

si nuestra Revolución permiti6 la coexistencia de las formas de tenencia ejidal y la 

propiedad privada, lo hizo conciente de que llegarra el momento en que habrra de 

supeditar una a la otra. 

Para nosotros el momento ha llegado y como la instituci6n ejidal repre-

senta el interés de las mayorras, la propiedad privada.ha de circunscribirse al inte-

r6s social que la primera represen ta • 

Si hace 20 ai'los, y por diversas circunstancias, fué ampliada la oxtens i6n 

que la Constituci6n permite a los llamados pequenos propietarios, actualmente los -

avances de la técnica e investigaci6n cientrflcas adem6s de otros factores, han pro

piciado que las explotaciones particulares constituyan verdaderos latifundios .. --

Basta mencionar que el promedio de Ingreso de 100 hectóreas de riego, se calcula -
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en poco m6s de 180 mil pesos por cicle agrrcola. Aunque aan cuando desconocemos 

el ingreso correspondiente a cultivos valiosos como el coco, pl6tano, cacao, etc., 

estamos seguros de que rebasa con amplio margen el promedio mencionado para cul

tivos normales. 

Frecuentemente, los Gobiemos realizon elevadrsimas inversiones en obras 

de infraestructura como las de irrigaci6n, que generan uno plusvolra no retriburda -

por los ogricultores privados, que si ayer contaban con 200, 500, 800, 1,000 o m6s 

hect6reas de diferentes calidades, hoy gracias o estas obras se encuentran en pose• 

sl6n de 200, 500, 800, 1,000 o m6s hect6reas de riego, sin haber realizado o apor

tado el menor esfuerzo para ello. 

Considerando que 'stas obras son efectuadas con los dineros del pueblo

y para el servicio del propio pueblo, no hoy raz6n suficientemente v6lida, no hay

argumento de peso que impida a los Gobiernos cumplir con 1hte principio. 

Corno los agricultores particulares constituyen una minorra frecuentemen

te benet1ciada con los recursos de las mayorfas, resulta razonable supeditar su inte

r6s al de la colectividad, reduciendo la e><tensi6n de sus propiedades para dotar a -

quienes carecen de tierra. 

Y esto es lo que sucedi6 y est6 sucediendo en El Valle del Carrizo, Es~ 

do de Sinaloa . 

En el Valle del Carrizo, el Gobierno federal realiz6 fuertes inversiones 

en obras de irrigaci6n que incorporaron 43, mll hect6reas al riego por gravedad. 

El Gobierno de Droz Ordoz, tomando en consideracl6n que casi todas -

las aguas son de propiedad nacional y en que estricto derecho no puede decirse que 



53 

el propietario agrrcola tiene un derecho a la tierra, equivalente o igual a un po

sible derecho al agua; que el Estado Mexicano otorga concesiones sobre un recur

so nacionalizado que es el agua y que en consecuencia, se encuentra facultado -

para establecer la primada o jerarqura o preferencia respecto a los diversos usos

del agua; procedi6 a trav6s de la Secretarra de Recursos Hidr6ulicos, a citar a -

los llamados pequei'los propietarios del Valle del Carrizo, haci6ndoles saber que -

el promedio de inversi6n fu6 de 15 mil pesos por hect6rea y que si deseaban con

servar sus propiedades, habrran de pagar esta suma de lo contrario el agua les se

rTa negada. Pero que si en cambio, aceptaban reducir sus propiedades a 25 hect! 

reas, cediendo el resto para las dotaciones agrarios, el aguo les serra otorgada -

grotui tamente. 

La reacci6n no se hiso esperar, los particulares organizados por el mis

mo grupo de Abogados que dirigi6 la defensa del "trust'bervecero y del latifundio 

Redo interpusieron amparo ante la Justicia Federal . 

Amparo que les fu6 denegado con base en las declaraciones vertidas -

por el Sr. Presidente Droz Ordaz en su IV Informe de Gobierno, quien en su car6_s 

ter de Primera Autoridad Agraria del Pors, afirm6: 

"El ArtTculo 27 Constitucional establece que cuando debido o obras de 

riego, drenaje o cualesquiera otras ejecutadas por los duei'los o poseedores de uno

pequena propiedad a la que se haya expedido certificado de inafectabilidad, se m_! 

jore la calidad de sus tierras para lo explotaci6n agrrc:ola o ganadera, tal propiedad 

no puede ser objeto de afectaciones agrarias, aún cuando en virtud de las mejorras

obtenidas, se rebasen los m6ximos sei'lalados por dicha precepto, siempre y cuando, 
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reuno los otros requisitos que fija la Ley, pero cuando sin esfuerzo··'.., J parte se 

beneficia con una obra que cost6 al pueblo mexicano y convierte en tierra de --

riego las que eran de temporal, no debe aprovecharse en exceso, 

Si no acepta la reducci6n de su predio aún maximo justo y convenien-

te que ser6 determinado en cada zona, se le respetará el número de hectáreas que 

la ley le garantizo, pero, independientemente del ejercicio de las demás accio-

nes legales, no se le dará servicio de riego. 

En cambio, si admite la justa y proporcional reducci6n recibir6, junto 

con los demás del sistema, el agua que la naci6n les proporciona. 

Ya estamos aplicando esta polrtico en El Valle de Guam6chil, Sinaloa. 

(El Carrizo). 

los verdaderos agricultores la est6n aceptando. Al cumplirse, dejar6n 

disponibles cerco de las tres cuartas partes de los tierras regadas que se destinar6n 

a llenar las necesidades ejidales. Asr, las obras de riego se incorporar6n m6s am-

pliamente al esprritu de la Reforma Agraria y no ser6n objeto de especulaci6n "(18) 

Por ello insistimos en que el Gobierno Federal, al reoliz~r obras de i!:!_ 

fraestructura con los recursos de la Naci6n, se encuentra en pleno derecho y no -

solo derecho, sino ante la obligoci6n de e><igir una retribuci6n proporcional o los 

particulares beneficiados. 

Por lo mismo, en funci6n del inter&s público y tomando en consideraci6n 

que el agua es propiedad nacional el Gobierno debe ejercer este derecho aplicando 

las mismas medidos en todos las zonas beneficiadas por las obras de lo revoluci6n. 

Por otra parte, lci demanda insatisfecha de tierra y lo carencia de fuentes 

( 18 ) oraz Ordaz:, Gustavo, - Informe de Gobierno. -
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de trabajo suficientes para obsorver las grandes masas de poblaci6n rural, tambitSn 

plantean la necesidad de reducir la extensi6n de les propiedades particulares, pues 

se traducirra en amplios posibilidades de distribuci6n agrario. 

Podrra argumentarse que, al provocar el desmembramiento de las grandes 

unidades de explotaci6n, la odopci6n de estas medidas contribuirra a disminuir la- · 1 

produdiividad, entorpeciendo el desarrollo agropecuario. 

Nosotros opinamos que esta posibilidad quedo definitivamente superada, 

si al tiempo de realizar la reducci6n se lleva a cabo la incorporaci6n de las propi!. 

dodes de 25 hect6reas a los diversas formas de explotaci6n colectiva, suficienteme!'.!. 

te expuestas en el caprtulo IV de este trabajo. 

O lo que es lo mismo, la soluci6n radica no solamente en la sociolizaci6n 

de la propiedad, sino, y esto es lo m6s importante, EN LA SOCIALIZACION DE LA 

PRODUCCI ON. 

En lo tocante al marco jurldico, encontramos que si hay escollo constitu

cional para reducir la extensi6n de la pequei'la propiedad por abajo de los m6ximos· 

sei'lolados en el Articulo 27 • Tal como se encuentra la disposici6n Constitucional, 

lo ónico procedente es negar el agua a los propietarios que se rehusen a la dismin~ 

ci6n, porque el llamado peque"º propietario puede alegar el respeto a su suelo o -

superficie, pero no puede alegar el respeto al aguo que requiere para regarla, por

que no es propietario del agua, casi todas los aguas son propiedad nacional, cuando 

mucho es concesionario del mencionado recurso, 

LEY DE AGUt\S DE JURISDICCION FEDERAL . - El antecedente m6s im-

portante en relaci6n a la reducci6n de la extensi6n de la llamada pequena propiedad, 
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lo constituye la Ley de Aguas de Jurisdicci6n Federal del 30 de Diciembre de 1960. 

El objeto de este revolucionario ordenamiento del Gobierno de L~pez ~ 

teos, y conforme al ArtTculo Primero del mismo es el de "regular el uso y aprovecha-

miento de las aguas de jurisdicci6n federal y establecer las bases para la mejor uti-

lizaci6n delos recursos hidr6ulicos de Lo Naci6n, y la defensa contra la acci6n de.!, 

tructora del agua". 

Se trataba pues, de crear una Ley para lograr la efectiva planeaci6n del 

aprovechamiento de los recursos hidrol6gicos del pafs. 

Sin embargo, el aspecto mós importante para el objeto de nuestro estudio 

se localiza en los artTculos 40, 44 y 45 del Capftulo IV "Del Aprovechamiento para 

Riego y de las Obras de Bonificaci6n y Defensa 11
, en tanto que estos artrculos esta-

blecen cuestiones tan importantes como las que se transcriben a continuaci6n: 

Artrculo 40. - "Al aprobarse la ejecución de una obra, los propietarios o 

poseedores particulares de las tierras comprendidas dentro de las zonas que vayan a 

beneficiarse, proceder6n a: 

l. - Comprobar ante la Secretarra ( S, R .H ,) sus derechos de propiedad o -

posesión sobre las tierras, y 

11. - Enajenar al Gobierno Federal sus propiedades o posesiones en el valor 

comercial que en la regi6n hayan tenido los terrenos similares hasta antes de hacer-

se las publicaciones a que se refiere el ArtTculo 39. Si no fuero posible fijar dicho-

valor el precio será igual al valor catastral que hubiesen tenido en la misma época,-

aumentando en un 10%. En caso de que se nieguen a efectuar las enajenaciones, el-

Gobierno Federal procederá a expropiar y a ocupar los terrenos". 

ArtTculo 44. - ºLas tierras que adquiera lo Secretarra de conformidad con 

lo dispuesto en este Capítulo, se destinar6n a satisfacer necesidades agrarias media!!_ 
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te dotaci6n, ampliaci6n de ejidos o creaci6n de nuevos centros de poblaci6n, de 

acuerdo con lo establecido en el C6digo Agrario. Satisfechas éstas necesidades, 

la Secretarra, para fomentar la pequeí'la propiedad, fraccionar6 en lotes los exce 

dentes que vender6 a quienes demuestren: 

1. - Ser mexi a:inos, agricultores, mayores de 18 aí'los y en buen estado de 

salud y 

11. - Poseer los conocimientos, experiencia y el equipo indispensable para 

trabajar el lote. 

En igualdad de circunstancias se preferir6 según el orden de antigUedad 

en sus solicitudes." 

Artrculo 45.- "La pequeí'la propiedad que se constituya en los distritos-

de riego que se formen a partir de la vigencia de esta Ley, quedar6 sujeta a las si-

guientes modalidades y limitaciones: 

1. - "NADIE PODRA SER PROPIETARIO, POSEEDOR O USUFRUCTUARIO 

DE EXTENSIONES DE RIEGO MAYORES DE 20 NI MENORES DE 10 HECTAREAS. -

QUIEN ADQUIERA O POSEA MAYOR SUPERFICIE, PERDERA SUS DERECHOS EN -

BENEFICIO DE LA NACION, y 

11.- Los lotes no eodrán por ningún concepto, subdividirse en forma que-

resulten fracciones inferiores a 10 hectáreas. En consecuencia, no podr6n dividirse 

por causo de herencia, enajenaci6n o adjudicacl6n parciales. 

Si llegare a haber ........... " (19) 

Como puede observarse, e$tas revolucionarias medidas del Gobierno de -

L6pez Mateos, fundamentadas en el precepto constitucional que estciblece que, ---

(19) Memoria del Senado de la República.-1958-64.- México, 1964.- Páginas --
554, 559. 



58 
11 La Naci6n tendr6 en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada-

las modalidades que dicte el interés público, asi como el de regular el aprovech~ 

miento de los elementos naturales susceptibles de apropiaci6n, para hacer una dis-

tribuci6n equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su conservaci6n 11 
;---

11 La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los !Imites del territ~ 

río Nacional,corresponde originariamente a la Naci6n"; "Son propiedad de la N~ 

ci6n las aguas de los mares territoriales, en la extensi6n y términos que fije el De-

recho Internacional; Las aguas marinas interiores; Las de las lagunas y esteros, etc,, 

etc., 11 que vinieron a establecer pr6cticamente,en funci6n del interés pOblico la 

reducci6n a 20 has.,de las llamadas pequei'las propiedades,en los Distritos de Riego. 

La iniciativa de Ley,aprobada por ambas c6maras,fué erwiada para su P~ 

blicaci6n que no se llev6a caba por intervenci6n directa de la Secretarra de Re-

cursos Hidr6ulicos y la Secretarra de Agricultura y Ganaderra.Sin embargo, habi-

endo sido aprobada por el Poder Legislativo resulta indiscutible su vigencia, a pe-

sarde lo cual ha permanecido en el olvido. 

Nosotros nos preguntamos,hasla que punto resulta justificable que el Go-

bierno Federal no lleve a efecto la aplicaci6n de este ordenamiento tan importan-

te para el curso del fen6meno agrario nacional, el desarrollo agropecuario y del -

interés general del pars. 

Tal parece que existe una acci6n antiagrarista que ha trascendido a algu-

nas esferas oficiales, cuyos resul lados son desalentadores para los hombres de la R!, 

voluci6n,como el caso de incumplimiento de esta Ley,como el de las reformas al -

Artrculo 27 Constitucional del ai'lo de 1946, o como la Jurisprudencia de la Corte 

en relacl6n al Amparo en Materia Agraria. 
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LAS REFORMAS AL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL DEL 31 DE DICIEMBRE 
DE 1946.- A nuestro juicio,esta reformas resultaron de tal manera negativas y 

contraproducentes para nuestra Reforma Agraria, que no podTamos caieluir esta 

fase de nuestro estudio, sin ocuparnos de su análisis y erffica. 

La Fracci6n X fu6 adicionada en los siguientes t&rminos: 

" lo superficie o unidad individual de dotaci6n no deber6 ser en lo su-

cesivo menor de 10 hectáreas de terreno de riego o de humedad, o a falta de ello, 

de sus equivalentes en otras clases de tierras, en los t&rminos de 1 p6rrafo Tercero 

de la Frocci6n XV de éste artrculo". 

Aunque esta adici6n resulto inobjetable, la verdad es que en la pr6cti-

ca y como resultado de que la superficie ha variado en las diferentes leyes agrarias, 

no se cumple con la frecuencia debida, prueba de ello es que el promedio de hec-

t6rea por ejidatario en el país es de 6 has., odem6s existe una grave desproporción 

en dicho promedio, basta mencionar que mientras en Sinaloa alcanzo a 7 has., por 

capacitado, en Morelos es de 3 .5 hect6reas, contra 20 has., en Sonora. 

Adem6s de las leyes Agrarias mencionadas, es nuestra opinión que 'sta-

situaci6n se origina en gran medida, porque la adici6n a la Fraci:i6n X solo fu6 una 

forma de ju~tificaci6n a las transformaciones substanciales sufridos en el texto y esp.! 

rltu de las Fracciones XIV y XV, que al ampliar irracionalmente lo extensi6n de la 

propiedad consagró el latifundio dentro del texto constitucional; y que al incorporar 

los certificados de inafectabilidad y ree~'t:iblei:er el juicio de gorantras en materra-

agraria, vinieron a significar un grave retroceso de lo Refo1T11a Agraria, imposibili-

tondo la correcto apllcaci6n de lo dispuesto por la mencionada Fraccl6n X que en

óltlma Instancia no tuvo m6s finalidad, que la de aparentar que las reformas constl-
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tucionales también se hacran en beneficio de los campesinos. 

En efecto, la Frocci6n XIV establece que: 

"Los propietarios afectados con resoluciones dototorias o restitutorios de 

ejidos o aguas, que se hubiesen dictado en favor de los pueblos, o que en lo futu

ro se dictaren, no tendr6n ningGn derecho ni recurso legal ordinario, ni podrán -

promover el juicio de amparo. 

los afectados con dotaci6n, tendr6n solamente el derecho de acudir ol

Gobiemo Federal paro que les sea pagoda la indemnizaci6n correspondiente. Este

derecho deber6n ejercitarlo los interesados dentro del plazo de 1 ai\o, a contar de.! 

de la fecha en que se publique la resoluci6n respectiva en el Diario Oficial de lo

Federaci6n. Fenecido este t&rmino ninguno reclomaci6n ser6 admitida". 

A lo que se agreg6 lo siguiente excepci6n: 

11 Los duel'ios o poseedores de predios agrrcolas o ganaderos, en explota-

ci6n, a los que se hoya expedido, o en lo futuro se expida, certificados de inafec

tabilidad, podr6n promover el juicio de amparo contra la privaci6n o afectaci6n -

agraria y legales de sus ti erras o aguas". 

De tal manera que se reestablecra, como excepci6n a un principio gene

ral, el juicio de amparo contra la prlvaci&t o afectaci6n agraria y solamente a fa-

vor de los duef\os o poseedores de predios agrrcolas o ganaderos en explotaci6n, a -

quienes se hubiese expedido certficados de inafectabilidad. 

Cuesti6n que como veremos posteriormente ha pennitido a la Suprema Co.!. 

te de Justicia sentar una nueva y muy discutible Jurisprudencia con relaci6n al amp~ 

ro en materia agraria. 
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Lo anterior se encuentra estrechamente ligado a la reforma de la 

Fracci6n XV que resulta todavra m6s importante y que dice: 

"Las Comisiones Mixtas, los Gobiernos Locales y dem6s autorid~ 

des encargadas de las tramitaciones agrarias, no podrán afectar en nrngOn caso, 

la pequei'la propiedad agrrcola o ganadera en explotaci6n e incurrirán en resp~ 

sabilidad, por violaciones a la Constituci6n, en caso de conceder dotaciones que 

le afecten. 

Se considerará pequei'la propiedad agrrcolo la que no exceda de -

cien hectQreas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras clases-

de tierras en explotaci6n. 

Para los efectos de la equivalencia se computará una hectárea de 

riego por dos de temporal, por cuatro de agostadero de buena calidad y por ocho 

de monte o agostadero en terrenos áridos. 

Se considerará asimismo, como pequel'la propiedad, fas superficies 

que no excedan de doscientas hect6reas en terrenos de temporal o de agostadero

susceptible de cultivo; de ciento cincuenta cuando las tierras se dediquen al cul

tivo del algod6n, si reciben riego de avenida fluvial o por bombeo; de trescien

tas en explotaci&'l, cuando se destinen al cultivo de plátano, cai'la de azúcar 1 C!:!. 

ft1, henequ6n, hule, cocotero, vid, olivo, quina, vainilla, cacao o árboles frut!:!. 

les. 

Se considerará pequei'la propiedad ganadera fa que no exceda de -

la superficie necesario para mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor -

o su equivalente en ganado menor, en los t6rminos que fije la ley, de acuerdo con 
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la capacidad forrajera de los terrenos. 

Cuando, debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera otras -

ejecutadas por los duei'los o poseedores de una pequei'la propiedad a la que se le 

haya expedido certificado de inafectabilidad, se mejore la calidad de sus tie-

rras para la explotaci6n agrrcola o ganadera de que se trate, tal propiedad no

podr6 ser objeto de afectaciones agrarias, oúi cuando, en virtud de la me jorra 

obtenida, se rebasen los m6ximos sei'lalados por ~ssa fracci6n, siempre que se -

reunan los requisitos que fije la Ley." 

De tal manera que mientras la lnstituci6n ejidal constituye un -

verdadero minifundio, en nuestro pars es posible encontrar "pequei'las propieda-

des" de. 100, 150, 200, 300, 400, 800 y hasta 5,000 o m6s hect6reas, que adem6s 

se encuentran protegidas por los certificados de inafectabilidad y el juicio de ga

rantras conforme a lo dispuesto por ISsta fracci6n .XIV. 

El Oltimo p6rrafo de la Fracci6n XVresulta todavra m6s sorprende~ 

te, pues equivale a decir que quien cuente con los suficientes recursos econ6mi-

cas y se decida a transformar un latifundio, por ejemplo, de agostadero en latifu~ 

dio de riego puede hacerlo y quedar6 garantizada, por el texto constitucional, la 

supervivencia del latifundio, Esta disposici6n se dict6 primeramente en el C6di

go Agrario de 1933, a frn de que los particulares realizaran obras de riego, Sin -

embargo, no tenemos noticias de que los particulares hayan hecho inversiones de

este tipo. Se han concretado a maniobrar para que la gran obra de lrrlgaci6n -

realizada por los Gobiernos, sea para beneiicio de grandes propietarios y espec!:!_ 

ladores. 
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La verdad es que estas reformas obedecieron a la intenci6n de oon

vertir a los agricultores particulares, en los actores principales del desarrollo agr~ 

pecuario, adjudicando una serie de garantras a las "pequei'las propiedades" que n!. 

cesariamente han debilitada al ejido frenando la Reforma Agraria. 

Sin embargo y a pesar de haber sido grasiosamente beneficiados por 

'stos reformas y adiciones, los agricultores del sector privado se las han arreglado 

para mejorar aón m6s, su ya privilegiado situaci6n. 

En esta forma, adem6s del latifundio legalizado, ha surgido el la

tifundio simulado, el latifundio familiar, el neolatifundismo en sr, que constituye 

uno de los problemas m6s crrticos del panorama agrario nacional. 

Nuestros campesinos saben perfectamente donde existe la simulo-

cl6n, porque nunca ven a los prestonomb-es y sr al latifundista, porque frecuente

mente trabajan paro el verdadero duel'lo, porque donde viviron sus ancestros, don

de ellos viven, la tierra no ha cambiado de duefto aunque los registros de la pro-

piedad digan lo contrario. 

Todo lo cual provoca desconfianza e incredulidad de nuestros cam

pesinos hacia los leyes e instituciones y facilita la agitacidn oportunista e lrresp°'l 

sable, generando intranquilidad y malestar en el campo. 

Canclente de esta realidad y tomando en conslderacidn que el pro

blema de la slmulaci6n se agudiza en los pr&peras zonas ogrrcolas del noroeste, -

el Gobierno de Sinaloa lnlci6 los investigaciones procedentes poro la locolizoci6n 

y afectaci6n del latifundio simulados. 
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LATIFUNDIOS AFECTADOS POR EL GOBIERNO DE SINALOA. 
( 1963-68). - Dentro de las dotaciones y ampliaciones concedidas por el Go--

bierno de Sinaloo en el perrodo 1963-68, se afectaron los siguientes latifundios: 

REDO Y COMPAl'ilA.- Superficie: 7,600 hectáreas de riego.- Para beneficiar

a 7 poblados en el predio de 11 EI Alhuate", Municipio de Culiacán. 

REDO Y COMPAl'ilA. - Superficie: 2,360 hectáreas de temporal. - Para benefi-

ciar a 118 familias campesinos en el predio de "laguna de Canachi y Chiquerito" 

Municipio de Culiacán . 

FAMILIA TOLEDO. - Superficie: 11, 190 hectáreas de humedad. - Para beneficiar 

a 718 familias campesinas en el Municipio de Escuinapa. 

PROPIEDAD DE GRIEGOS EN El MUNICIPIO DE CULIACAN .- Superficie: --

1,084 hectáreas de riego.- Para beneficiar a 108 familias campesinas. 

PROPIEDAD DEL SR. JOAQUIN A. CASAS LIS.- Superficie: 17,550 hectáreas -

susceptibles al riego.- Para beneficiar a 1,217 familias campesinas en el predio-

de 11Tetomeche", Municipio de Sinaloa. 

HACIENDA WILSON. - Superficie: 1,200 hectáreas de riego. - Para beneficiar 

a 111 familias campesinas en el Municipio de Guasove. 

FRANCISCO ALARCON FRAGOSO ( * ) Y CONDUEl'IOS. - Superficie:!, 597 

hect6reas susceptibles de rie¡o. - En el predio de "El Metate 11 Municipio del -

Fuerte, de una afectaci6n de 7,422 hectóreas llevada a cabo en el mismo pre-

dio, para beneficiar 726 familias campesinas. 

PROPIEDAD DE LOS SRES. PATRICIO MC CONELLY Y SILVANO GAXIOLA.-

Superficie: 2, 700 hectóreos de riego. - Para beneficiar a ejidatorios del n6cleo: 

General Rodolfo S6nchez Taboado en el Municipio de Guo10ve. 
( * ) Alarc6n Fragoso, ex-dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias de Sirialoa, 

ex-diputado Federal por el Sector Campesino y ex-miembro del Comité E¡ecuu_ 
vo Nal .de la C .N .e, inexplii::ablemente contlnl'.ia actuando polrtlcomente en· 
el seno de la propia C .N .C. 
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FAMILIA HENDERSON BURNS .- Superficie: 9, 176 hect6reas de agostadero. - -

Para beneficiar a 212 familias en el predio "Hacienda de Santa Cruz de Chele", 

Municipio de Rosario. 

PROPIEDAD DE LOS SRES. CLOUTHIER ECHEVARRIA Y SUAREZ EN EL MUNI

CIPIO DE CULIACAN .-Aproximadamente 1400 hect6reas de riego. 

Por otra parte y conforme a la informaci6n que hemos recogido

en los últimos meses, aún hay algunas simulaciones de importancia. 

Sabemos de la existencia de ·latifundios que rebasan las 3 mil -

hect6reas de riego, en el Municipio de Guasave; de latifundios que rebasan las 

2 mil hect6reas de riego, en el Municipio de Culiac6n; y de otros m6s que fluc

túan entre las 4 mil, 6 mil, 9 mil y hasta 11 mil hect6reas de temporal, cuya ub.!_ 

caci6n nos reservamos; tal vez resulte innecesario mencionar que algunos de los 

duel'los son de origen extranjero. 

Por su trascendencia, vamos a referir los casos del latifundio Redo 

y del Latifundio Toledo. 

El Latifundio Redo. - Lo familia Redo conservaba un latifundio de 

m6s de 10 mil hect6reas de los mejores tierras de riego de Sinaloa. 

Para conservar este latifundio, el Sel'lor Diego Redo, último Go-

bernador Porfiri sta de Sinaloa, realiz6 un fraccionamiento simulado en lotes de -

100 hecf6reos que ti tul& a numerosos parientes y prestanombres entre los que figu

ran las siguientes personas: 

Luis Sánchez Navarro y Pe6n; Jos~ Sánchez Navarro y Pe6n; Ma. 
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Dolores Vivanco y S6nchez Navarro; Beatrrz Redo de !turbe; Ma. Teresa Coste-

llo lturbe; luis !turbe de limantour; Carlos !turbe limantour; Rafael !turbe Ber--

nol; Ano Micaelo y Felipe !turbe y Berna!; Jaime Arangoiz Gayosso; Gonzalo -

Arangoiz Goyosso; Guadalupe Orvai'lanos y G6mez de Parada de Arangoiz; lgn~ 

cio Orvai'lanos y G6mez de Parada;· luis Orvai'lanos y G6mez de Parada; Marga-

rita Orvai'lanos y G6mez de Parada Vda. de Robles Gil; Magdalena Orvai'lanos • 

y G6inez de Parada de Quijano¡ leopoldo Baeza; Ponciano de la Vega y tv\a. G. 

Vda.de Oraz; Manuel Zubieto; Alfonso l6pez Collado; Eustaquio Cortina; Pedro 

Azpe; Jos6 Azpe; lic. Pedro Cervantes S6nz; Nicol6s Mariscal Barroso; Juli6n -

Fem6ndez Castell6; Romona Benson de Rodrfguez Familiar; Alfonso Hoeffer Fie--

rro; Roberto Hoeffer Fierro; Alberto Hoeffer Fierro y Jesús Guisa y Acevedo. 

Al mismo tiempo y para continuar en posesi6n del latifundio, el-

sei'lor Redo constituy6 el Ingenio Azucarero "Haciendas de Redo y Compai'IT0 11
• 

Como el latifundio Redo ero un hecho público y notorio en Sinoloa, 

el Gobierno del Estado pudo comprobar el fraccionamiento simulado con base en -

los siguientes hechos: 

a). - No existra en el terreno la divisi6n o deslinde los lotes. 

b). - Haciendas de Redo y Compai'lfa, manejaba todo el negocio -
como de su propiedad. 

c). - El pago de las contribuciones prediales y de los cuotas de -
agua, ero efectuado directa y exclusivamente por la mencio
nado companra, sin lo intervenci6n de ninguno de los falsos -
pequei'los propietarios. 

d). - los supuestos pequel'\os propietarios no eran ni intervenran co 
mo agricultores, la mayorra tienen su domicilio en la ciudad-: 
de Mbico. 

-- ' - - - -- - - -
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e).· Lo odministroci6n y contraci6n econ6mica de toda la tierra 

era realizada directamente por la empresa mencionada . 

f). • Los contratos de compra-venta y arrendamiento de los lotes· 

del fraccionamiento simulado, fueron efectuados sin la intervenci6n de los fal-· 

sos duei'los a quienes se escrituraron, los que a su vez arrendaron a la empresa -

mencionada. 

Ante la evidente y burda simulaci6n, el Gobierno del Estado afee 

t6 el latifundio "Haciendas de Redo y Compal'l'ia" 

Contra estas dotaciones provisionales, fueron interpuestos los am

paros Núms. 529, 530, 531, 532 y 601, todos de 1963 acumulados en lo Suprema• 

Corte bojo el Toca Núm. 4448/64. El lic. Juan S6nchez Navarro, yerno del Sr. 

Diego Redo, fu6 quien dirigi6 la defensa de esta slmulac:i6n. 

Inesperadamente, contra todo derecho, estableciendo excepciones 

derivadas de leyes secundarios, contra el texto y esprritu del ArtTculo 127 Consti

tucional, ignorando las reformas de 1962 y 1963 al ArtTculo 107 Constitucional y -

a la, ley de Amparo, la Suprema Corte c:onc::.edi6 lo suspensi6n del acto reclamado, 

ordenando la devoluci6n de 34 lotes y estableciendo una nueva y reaccionario •• 

Jurisprudencia en relaci6n al amparo en materia agraria. 

El latifundio Toledo.- En el Municipio de Escuinapa, Sinoloo, J 

el sei'lor Jos6 N. Toledo obtuvo paro sus parientes, amigos y prestanombres las -

siguientes inofectabilidades: a) Conc:esi6n de inafectabilidad temporal sobre 11lsla

del Palmito del Verde" superficie: 17, 954 hect6reas; b) Pequei'la propiedad ganad!. 

ro de 5,000 hect6reas; e) Concesi6n de inafectabilidad ganadero sobre 11Campana 11 



68 

superficie: 6, 482 hect6reas; d) lnafectobilidad ganadera sobre el predio "La -

Atarjea", superficie: 1,745 hect6reas; y e) U..a inafectabilidad agrfcola ampa

rando 100 hect6reas de riego. Se trataba pues de 5 inafectabilidades con - --

31 1 281 hec t6reas. 

las cuatro propiedades ganaderas tienen en su inmensa mayorra

tierras agrícolas de buena calidad, con buen temporal y abundante agua en el

subsuelo, a muy poca profundidad. 

El Gobierno del Estado afect6 las dos concesiones temporales de 

inafectabilidad ganadera, dejando a la compai'lra Industrial Agrrcola y Ganade

ra, S .de R. L., propietaria de ambos predios, varios miles de hect6reas que tod~ 

vra rebasan los trmites de la llamada pequel'la prepiedad inafectable. 

La reocci6n no se hizo esperar, la compai'lra Industrial Agrrcola

y Ganadera interpuso dos juicios de Amparo en La Corte con los Toca Núms. ---

6463/64 y 4448/64. Al mismo tiempo, varios miembros de la familia Toledo que 

aparecran como socios de la empresa y como duei'los de lotes del fraccionamiento 

simulado, tambil!n interpusieron el amparo como personas frsicas. 

No obstante que ninguno de los quejosos tenra certificado de in~ 

fectabilidad, la Corte di6 entrado a las demandas violando flagrantemente el -

texto del Artrculo 27 Constitucional. 

A pesar de tratarse de latifundios y de inafectabilidades tempora

les obviamente Inconstitucionales, lo Corte caicedi6 lo suspensl6n definitiva en

ombos iulcios, Ignorando lo reformo al Artrculo 107 Constitucional y o la Ley de

Amporo 
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Quizó resulte innecesario sei'lalar, que los amparos para la defen-

sa del latifundio Toledo, fueron interpuestos por una misma persona Jurrdica: La-

Compai'lra Industrial Agrrcola y Ganadera, S. de R. L. 

JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE EN RELACIONAL AMPARO EN MA
TERIA AGRARIA.- En esta forma, con y para la familia Redo, la Suprema Corte-

ha modificado su Jurisprudencia en aspectos fundamentales: 

A). - Facultades de los Gobernadores en Materia Agraria. - Duran-

te mós de 30 ai'los se mantuvo la Jurisprudencia consignada en la Tesis NOm .399 -

Tomo LXIII que textualmente dice: "Si se reclaman actos desposesorios provenien-

tes de resoluciones provisionales, como aquella que dota de ejidos o un Comit~, -

es claro, que tal resoluci6n, por no ser definitiva dentro del procedimiento, no es 

reclamable por medio del juicio de garantras, ya que conforme a los Artrculos 223, 

224 y dem6s relativos del C6digo Agrario Vigente, tal decisi6n est6 sujeta a reví-

si6n y por tanto puede ser revocada o modificada". 

Este criterio a todas luces correcto, fué transformado en la resolu-

ci6n dictada por la Corte en el Amparo Núm. 4448/64 estableciendo: "Ya se tra-

te de una resoluci6n Presidencial o de la pronunciada por el Ejecutivo del Estado, 

el Amparo es improcedente si se estó en el caso general previsto por el Arfl'culo 27 

Fracci6n XIV, Primer P6rrafo de la Carta Magna, y a la inversa, tanto en el su--

puesto de una resoluci6n del Ejecutivo Federal, como en el dictado por el Gober

nador de un Estado, el juicio de garantras es procedente, si el caso cabe dentro de 

lo prevenido por las normas excepcionales que contiene el mencionado precepto --

Constitucional y el Artrculo 66 del C6digo Agrario 11
• 
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Francamente no entendemos como es posible que la Suprema Cor

te se hoya atrevido a formular tal Jurisprudencia. 

Subisiste el principio general que niego la interposici6n del ampa_ 

ro a los afectados. 

Subsiste asimismo, el principio de que la Suprema Autoridad Agra

ria del Pars, es el Presidente de la República. 

Principios que de ninguna manera son invalidados por la excepci6n 

consignada en la Fracci6n XIV del Artrculo 27 Constitucional, en tanto que se tra 

ta de una excepci6n a un principio general. 

Adem6s, si la Corte concede el amparo contra las resolaciones di~ 

todas por un Gobernador, limita las decisiones del Presidente de la República que, 

o se apego a esta Jurisprudencia y dejo de ejercer sus funciones, o pasa por enci

ma de la mismo. O es que acaso lo Corte pretende, mediante este follo, suprimir 

la segunda Instancia en materia Agraria y maniatar al Ejecutivo Federal impldi6n -

dole decidir en 6sa Segunda Instancia? 

Con frecuencia irritante, en el medio periodrstico se ha dicho que 

el fallo de la Corte resulta justificado desde el punto de visto del derecho positivo, 

porque se habfon expedido certificados de inafectobilidad. Conviene desenmasca· 

rar o la Corte y precisar los hechos jurrdicos. Lo Autoridad Judicial tenra pleno -

derecho a admitir y tramitar los amparos, siempre y cuando se tratase de resolucio

nes definitivas, lo que no sucedi6 en este caso. Adem6s, hay que distinguir entre 

la admisi6n del amparo y la procedencia del amparo; para admitir el amparo basta 

exhibir el certificado de inofectobilidod. Para la procedencia del amparo es nec!. 
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sario ,adem6s de dicho certificad~, que se demuestre que el terreno est6 en ex

plotaci6n y que no aparezcan vicios en la expedici6n del certtficado, que trai-

gan como consecuencia la invalidez del mismo. 

La Fracci6n IV del ArtTculo 107 Constitucional, dispone que: "El 

Amparo en materia administrativa procede contra resoluciones que causen agra-

vio no reparable mediante algOn recurso, juicio o medie de defensa legal 11 

De di>nde se desprende el principio de deflnitivdad del juicio de 

amparo, que en sentido inverso se enuncia de la siguente manera: el amparo no 

procede contra resoluciones que causen agravio que puedan ser reparables media!!_ 

te algOn recurso, juicio o medio de defensa legal. 

En estas condiciones, la nueva Jurisprudencia resulta anticonstit~ 

cional, porque las resoluciones provisionales dictadas por los Gobernadores no --

son defitinivas, pues queda por tramitarse otro recurso o medio de defensa como -

es la resoluci6n en Segunda Instancia que corresponde dictar al Presidente de la-

RepOblica, por lo tanto, al conceder la suspensi6n CCJ'\tra las resoluciones provi--

sionales dictados por los Gobernadores, la Corte est6 violando el mencionado pri!:!_ 

cipio de definitividad, estoblecido implicitamente por la Fracci6n IV del ArtTculo 

107 Constitucional. 

B}.- Requisitos para la Admisi6n de la Demanda de Amapro.-Dura!!_ 

te algOn tiempo la Suprema Corte de Justicia de la Nacl6n, sostuvo Jurisprudencia 

en el sentido de que era necesaria la tenencia del certificado de inafectobilldad -

para el ejercicio del juicio de amparo, enunci6ndolo de la siguiente manera: 

11Por dhposicones expresa del ArtTculo 27 Constitucional en su Fras 

cl6n XIV, los afectados con una resolucl6n Presidencial dotatorla de tierras, Onlc!!_ 
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mente pueden ocurrir a la vra Constitucional, cuando se les haya expedido a su 

favor certificado de inafectabilidad, y si no lo tienen, el amparo es improce-

dente; sin que obste que la parte interesada solicitara la expedici6n del certifi

cado de lnafectabilidad con anterioridad a la fecha de la resoluci6n presidencial, 

porque aquel precepto Constitucional es categ6rico en el sentido de que la proce

dencia del ampi..ro est6 subordinada al presupuesto de la expedici6n del certificado, 

por lo que su falta, aún cuando no sea imputable a los afectados, sino a las autor! 

dades agrarias, priva a aquellos de la facultad de acudir a la justicia Federal". 

Contra lo que ordena el Artrculo 27 Constitucional, ta Suprema -

Corte de Justicia ha cambiado su Jurisprudencia de la siguiente manera: 

" Ejidos, Resoluciones Dotatorias o Ampliatorias de Amparo inter-

puesto por los pequeftos propietarios con certificado de inafectabilidad o poseedo

res. - En los t~rminos de los Artrculos 27 Constitucional Fracci6n XIV, P6rrafo fi

nal, y 66 del Cddigo Agrario, es procedente el juicio de garantras que lnterpon-

gan, contra resoluc.:iones dotatorias o ampliatorias de ejidos, tanto los titulares de 

pequerlas propiedades, amparados por certificados de inafectabilidad, como quie

nes hayan tenido, en forma pública, pacl'fica y contrnua, y en nombre propio y a 

trtulo de dominio, posesi6n sobre extensiones no mayores que el lrmite fijado para 

la pequefta propiedad inafectable, siempre que 6sta posesi6n sea anterior por lo m!. 

nos en 5 anos, a la fecha de publicaci6n de la solicitud de ejidos, o del acuerdo -

qie inici6 el procedimiento agrario". 

A trav6s de esta curiosa interpretacl6n, la Jurisprudencia de la Co!. 

te consagra dos excepciones al principio general que niega el amparo a los propie

tarios afectados. 
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Jurisprudencia Anticonstitucional , porque viola en principio de 

11Supremacra 11 de la Carta Magna, al establecer una nueva excepci6n al princi· 

pio general que niega el amparo a los propietarios afectados, no previsto por la 

Constituci6n; al disponer que también tienen derecho a promover el juico de a~ 

paro los poseedores a que alude el ArtTculo 66 del Código Agrario. Interpreta-

ci6n anticonstitucional de este Artrculo cuyo prop6sito fué proteger, dentro del 

6mbito de la ley Agraria, al ranchero que por falta de recursos, ignorancia o -

lejanra de las grande _!Urbes ,no tramita los traspasos de propiedad. Por ejemplo, 

un ranchero hace 100 ai'los compra una tierra que constituye un latifundio. Ese -

latifundio se divide entre 5 hijos, después se subdivide entre 30 nietos, m6s tarde 

entre 200 biznietos. Como no habTa trtulos de propiedad individuales, sino que-

todos se amparaban por posesiones de hecho y en el viejo trtulo original, resulta-

ban legalmente afectables. Para proteger al verdadero ranchero, al empresario -

agrrcola que vive en el campo o en las pequei'las poblaciones rurales, se dict6 es-

te Artrculo 66 del C6digo Agrario que no tiene ninguna relaci6n ni tuvo en su or.l 

gen, ni puede tener ninguna significaci6n en relaci6n al amparo. Y ahora resul-

ta que la Suprema Corte para proteger a los grandes, poderosos, acaparadores de -

la tierra, invoca los Artrculos destinados a la auténtico ranchero, que generalme!!_ 

te, no es el que interpone los amparos. Resulta innecesario insistir y para ello bas· 

ta releer la lista de los prestanombres, que en el caso del latifundio Redo no existe 

un solo aut,ntico ranchero entre los nombres de paja de esa simulaci6n. Hay fil6-

sofos, financieros, cerveceros, damas de sociedad, extranjeros ausentistas, juniors, 

millonarios, industriales, de todo, menos auténticos pequei'los agricultores o ranch! 

ros rurales. 
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Si la Constituci6n establece un principio general prohibitivo y

luego una excepci6n, · splamente en el mismo texto constitucional podr6 establ! 

cerse otra excepci6n. Si uno ley secundario o si lo Jurisprudencia de la Corte

establecen otros excepciones, violan el principio de Suprm acra Constitucional. 

Y esto es precisamente lo sucedido en este caso. la Jurisprude!!_ 

cia de la Corte ha estobl.ecido una excepción más a un principio general prohibl 

tivo Constitucional. Por otra parte, la Corte no tiene porque invocar el Artrcu-

lo 66 del CcXI igo Agrario, pues el último p6rrafo del Artrculo 27 alude a los po-

seedores de predios en explotación y los protege solo cuando poseen certificado

de inafectobilidad, A todo ello es necesario agregar que, absurdamente, la Co!. 

te invoco el C6digo Agrario vigente de 1943, a frn de fundamentar una curiosa --

interpretaci6n o la Fracci6n XIV del Artrculo 27 Constitucional que fu~ reformada 

de manera substancial el ai'lo de 1946. 

Por todo lo expuesto, podemos afirmar que conforme a nuestra legi!_ 

laci6n, el juicio de amparo contra resoluciones de car6cter definitivo, únicamente 

procede cuando los afectados tienen certicicado de inafectabilidad. 

Decramos en un principio que la Corte ha modificado su Jurisprude!:!. 

cia con y para la familia Redo. 

Pruebo de ello es que el cambio de criterio de lo Corte, pudo logra!_ 

se, con fallos exclusivamente votados para favorecer los intereses de la citada fam..!. 

lio. 

Al respecto, se ha argurdo que en el mencionado fallo se citan como 

precedentes sentencias dictadas a favor de personas distintas y ajenas a dicha familia. 
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Se menciona en primer término, la sentencia del 21 de Enero de -

1959 a favor de F61 ix Ramos Gonz61ez. 

Se cita también, lo dictada el 28 de Enero de 1959 a favor de Je

sOs Rangel Hidalgo y Coags. 

Se alude por último, a la sentencia dictada el 15 de Febrero de --

1961 a favor de Rogelio Rurz Villolbazo y Coags. 

El primero de 6stos fallos no aparece en el semanario judicial de la 

federoci6n, por tanto su existncia es dudosa. 

El segundo se refiere al uso de aguas de propiedad nacional que COl1. 

forme al sumario, no guarda ninguna relaci6n con el tema subjudice. 

El Tercero solo resuelve los casos excepcionales en que es proceden· 

te el amparo, o sean losse nalados en la Fracci6n XIV del Artrculo 27 Constitucional. 

Por otra parte, el follo que ocupa nuestra atenci6n cita la sentencia-

dictada en el dra 4 de Junio de 1962 a favor de Ma. Josefa Martrnez de Redo; la se~ 

tencia dictada el 11 de Febrero de 1963 a favor de Juan S6nchez Navarro y Redo; y 

la sentencia dictada el 14 de Agosto de 1964 a favor de Eduardo S6nchez Navarro y 

Redo. 

be lo que se desprende que los tres primeros precedentes, fueron ade

cuados a frn de incluirlos como tales y resaltar el hecho de su desvinculaci6n de la -

familia Redo. 

Precedentes que como hemos visto, no guardan ni encajan con el te-

ma de fondo, por lo que queda en evidencia el hecho de que el fallo de la Corte -~~ 

obedece única y exclusivamente a los intereses de la familia Redo. 

Y queremos insistir en ello, porque lo nueva Jurisprudencia y la ade· 



76 

cuación y dictada de sus precedentes, pone de manifiesto que la influencia y --

fuerza polrtica de una sola familia, ha sido capaz de conformar, contra el in te--

rés nacional, las decisiones del mas alto Tribunal del pars. 

Esto es muy grave, significa que "la reacci6n antiagrarista ha lle-

godo hasta b suprema Corte 11 que de e~ta manera "comprende y protege a los pro-

pietarios afectados, pero olvida y menosprecia la garantra social agraria que asis-

te a la clase campesina 11 
( 20) 

No ignoramos los motivos que han orillado a los sei'lores Ministros-

de la Sala Administrativa a adoptar esta reaccionaria posición, y estamos segoros-

que por diversas razones, sentimentales o lucrativas, los Ministros de la Corte no-

se encuentran dispuestos a cambiar su negativa Jurisprudencia, ni su actitud por --

todos conceptos atentatoria a los derechos de la gran masa campesina. 

Por ello, e independientenente de que ~I Gobierno de Sinuloa, se-

neg6 a realizar la devolución de los 34 lotes amparados, exigiendo a los supuestos-

propietarios que acudiesen a Sinaloa y sei'lalaren la ubicación de los predios, y de-

que posteriormente el sei'lor JoaquTn Redo Hijo, hizo entrega sTmbólica de la tierra-

al Presidente Constitucional de la República , consideramos que siendo la Reforma -

Agraria un proceso necesario y trascendente para el pars, no podemos permitirnos el 

lujo de que un grupo de sei'lores pendiente de todo, menos del interés nacional, en--

tarpezcan, en alianza con la reacci6n, el desarrollo y evolución del fenómeno agra-

rio. 

Prueba de ello, es que todavía en fecha reciente y a pesar de que los 

campesinos sinaloenses tienen 6 ai'los trabajando la tierra, el yerno del sei'lor Redo -

( 20) S6nchez Celis Leopoldo.-VI Informe de Gobierno.-Culiac6n,Sin. 1968. 
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expresó publicamente su decisión de hacer efectivo el amparo caicedido por la 

Corte en relaci6n a los predios que estaban a nombre de sus hijos. Sobra menci~ 

nar que el bufete de este seí'lor fué el que interpuso los amparos que hicieron po

sible la reaccionaria Jurisprudencia de la Corte; asr comolos interpuestos contra 

la Ley y Reglamentos sobre el control y venta de bebidas alcohólicas, lo que, -

por otra parte, no ha impedido al yerno de Diego Redo, hacer "revolucionarias " 

declaraciones agraristas. 

"La reacción se disfraza de agrarista. Por ello, vemos a poseed~ 

res y defensores de latifundios, a vendedores de bebidas alcohólicas, que ponti~ 

can y simulan que se preocupan por el éxito y el destino del ejido y del ejidata

rio" ( 21). 

Por elb es nuestra convicción que en el marco institucional, se -

hace necesaria la supresión del p6rrafo 111 de la Fracción XIV del Artículo 27 -

Constitucional. 

Medida que acabarra de una vez por todas, además de los certifi

cados de inafectabilidad, con cualquiera posibilidad del juicio de amparo contra 

resoluciones dotatorias. 

Mientras tanto, ya puede la Corte continuar ordenondo la devolu-

ci6n de las tierras afectadas a los "Limantours","I turbes", "Sánchez Navarros", 1 

" Redos", "Toledos" y demás sobrevivientes o herederos de la aristocracia Porfirista, 

que nos gustarra saber quien o quienes, van a sacar a las 1,058 familias campesi

nas que viven y laboran, desde hace 6 ai\os, la tierra que la Revolución y la Refo_!. 

ma Agraria les ha entregado. 

(21) Sónchez Cells Leopoldo.- ldem. 
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EL CREDITO AGRICOLA. - Al reparto de la tierra sigue como con-

secuencio inevitable el aumento en los necesidades de financiamiento poro el --

desorroll o de los activ idodes productivas. 

Sin en parses altamente desarrollados "El sistema Bancario y otras ins-

tituciones privadas de préstamos han formulado durante década~, sus sistemas de --

crédito de acuerdo principalmente con las necesidades del comercio y lo industria"(22}. 

ello se debe precisamente al grado de desarrollo alcanzado por éstos parses, en los-

que lo pobloci6n económicamente activa localizada en las actividades primarios, -

esca~amente sobrepaso al 10% de su total, mientras que en nuestro pars ésta propor-

ción sobrepaso el 50%, por lo que no puede subestimarse el capital adicional invei-

tido en la actividad agrfcola, pues el desarrollo de los actividades secundarios y '--

terciarias solo puede darse a partir de un efectivo desarrollo de los primarias. 

Lo actividad agrícola es una actividad sedienta de financiamiento y la 

finalidad que perseguimos en ésta segundo etapa de nuestro estudio es la de efec--

tuar un an61 isis que nos permitirá fundamentar nuestro criterio respecto o éste pro-

blema. 

FUENTES DE CREDITO AGRICOLA EN MEXICO. - El financiamiento 

del Sector Agropecuario es cubierto por el Sistema Bancario Oficial, La Banca Pri-

vado y el Sector Privado no bancario (usurero y comerciante rural), 

( 22) Rainer Schikele "Política AgrTcola 11
• - Fondo de Cultura Econ6mica. la. Edi-

ci6n. en Esp. T radución de Carlos Fern6ndez:. - 1962. - Página 108. - Párraf .2, 
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LEYES QUE NORMAN EL CREDITO AGRICOLA EN MEXICO.- Las 

Leye~ que 1orma 1 el crédito agricola en nuestro país son la Ley de Crédito Agrrc~ 

la del 30 de Diciembre de 1955 que rige el Sistema Nacional del Crédito Agríco-

la; la Ley de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares para las empr=. 

sos que tienen por objeto el ejercicio de la Banca y el Crédito; y la Ley de Htu-

los y Operaciones de Crédito . . 
El Artrculo lo. de la Ley de Crédito Agrrcola establece que el Sistema 

Nacional de Crédito Agrrcola quedará integrado por dos ramas de instituciones: La 

Ejidal para los campesinos que tengan el carácter de ejidatarios y la Agrícola para 

todos los que no tengan ese carácter. 

El Artrculo 2o. del mismo ordenamiento establece: "Las instituciones--

de la Rama Ejidal serán las siguientes: El Banco Nacional de Crédito Ejidal y los :. 

Bancos Regionales de Crédito Ejidal. Las Instituciones de la Rama Agrrcola serán-

las siguientes: El Banco Nacional de Crédito Agrrcola y los Bancos Regionales de -

Crédito Agrícola". 

El Artrculo 3o. dice: "Las Sociedades Locales de Crédito Ejidal y las-

Sociedades Locales de Crédito Agrrcola, tienen el carácter de organizaciones ou><.!_ 

liares de crédito agrícola", 

El Articulo 5o. "El objeto de los Bancos Nacionales, cada uno en su -

roma, será: 

1. - Organizar, reglamentar y vigilar el funcionamiento de los Bancos-

Regionales y de las Sociedades Locales de Crédito; 

11.- Hacer préstamos comerciales, de avío, refaccionarios e inmobilia

rios. En general, efectuar todas las operaciones bancarias que estén d~ acuerdo con 

la presente ley y con las leyes supletorias aplicables; 
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111, - Emitir bonos agrrcolas de caja, bonos hipotecarios rurales, de 

acuerdo con el capítulo 11 del TTtulo 11 de esta Ley: 

IV.- Recibir dep6sitos a la vista y a plazo fijo: 

V. - Organizar, vigilar y en su caso administrar el servicio de los a! 

macenes que directamente dependen de los Bancos, destinados a productos de so

ciedades locales y, ocasionalmente, a los de otros agricultores no as:>ciados; 

VI. - Adquirir, vender y administrar bienes destinados exclusivamente 

a fomento e industrialización de los productos agrrcolas; 

VII • - Canal izar sus propios recursos para encauzar la producción de -

su clientela en el sentido que más convenga a la economra nacional, de acuerdo -

con las normas que dicte la Secretarra de Agricultura y Ganaderra. 

VIII. - Pgnorar las cosechas de su clientela para efectuar la venta de

las mismas en las mejores condiciones, regularizando el mercado; 

IX. - Actuar como agente de su clientela, tanto para la compra de -

los elementos que necesite para las explotaciones agrTcolas, como para la concen

traci6n / transformación y venta de los productos; 

X. - Desempei'lar por encargo o con autorización del Ejecutivo Federal 

funciones fiduciarias; 

XI.- Operar con otros organismos o empresas del país que aunque no -

pertenezcan al sistema, efectúen opera(;Íones de crédito agrícola; 

XII.- El Banco Nacional de Crédito Ejidal no podr6 realizar operacio

nes activas de Crédito con personas físicas o con personas morales no integrados -

ejidatarios, salvo que se trate de organismos descentralizados del Estado o de em--
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presas de porticipaci6n Estatal. 

XIII. - Garantizar créditos comerciales, de avro, refoccionarios e in 

mobiliarios, concedidos por sociedades o particulares en auxilio y cooperaci6n -

del crédito agrícola, mediantd acuerdo del Ejecutivo Federal; 

XIV. - Negociar, con aprobaci6n de la Secretarra y Crédito Público, 

créditos de Bancos Extranjeros, a plazo mayor de un año, para el cultivo de pro-

duetos de exportaci6n, o para la pignoraci6n de los mismos". 

El ArtTculo 82 senala c¡ue "Las Sociedades locales podr6n concertar -

con otras instituciones o particulares operaciones pasivas de crédito, pero solame~ 

te con aprobación del Banco de que dependan". 

"Cuando se trote de operaciones con instituciones nocionales de crédl 

to ajenas al sistema o que se realicen con recursos provenientes de las mismas, no-

se requeriró de la referida aprobación. La Institución nocional de crédito que o--

torgue dicho apoyo financiero asumir6, con relación o lo sociedad respectiva, las 

funciones que lo presente Ley concede a los Bancos del Sistema" 

El texto de este artrculo aparece en el Decreto del 14 de Enero de --

1966 que lo reforma y odi ciona tal comose ha transcrito. 

Esta reforma obedece a la intención del Gobierno Federal, de facili-

tor las bases legales para que el Banco Nacional Agropecuario pueda operar con -

Sociedades Locales de Crédito. 

El Artrculo 38 sena la que los Sociedades Locales podr6n organizarse -

poro realizar las siguientes finalidades: 

1.- Construí r o adquirir y administrar almacenes, despepitadores, pla!l_ 
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tas de beneficio, fábricas de piloncillo o azúcar, o de industrializaci6n de cuales-

quiera de sus productos; plantas generadoras de energTa el~ctrica, presas, canales, 

plantas de bombeo y toda clase de obras de mejoramiento territorial, plantas para -

la explotaci6n de los recursos naturales y en general los bienes inmuebles de que la 

sociedad necesite; 

11. - Trabajar en común las tierras de sus socios, o realizar en común -

cualesquiera actividad productiva agrrcola; 

111. - Contar para uso común semi Itas, abonos, sementales, pies de --

erra, mcxiuinaria, implementos y cuantos bienes muebles sean cawenientes para --

los fines de su explotaci6n; 

IV.- Obtener créditos para la realizaci6n de los prop6sitos a que se -

refieren las tres fracciones precedentes; 

V.- Obtener créditos para otorgarlos, a su vez, a los socios; 

VI. - Garantizar o avalar los cn~ditos que sus socios puedan obtener di-

rectamente, contando con la autorizaci6n del Banco con que opere la sociedad. 

VII. - Actuar como agente fX!ra la clasificaci6n, concentraci6n, empa-

que, transformaci6n y venta de los productos de sus socios, asr como para obtener--

los los cr&ditos que soliciten; 

VIII. - Gestionar, por encargo de sus socios, la compra de terrenos o -

bienes inmuebles destinados a la agricultura, asr como la construcci6n de casas-.,a-

bitaci6n para los !"Ísmos; 

IX.- Adquirir, por encargo de las socios, los bienes a que se refiere la 

fracci6n Tercera;. 

¡ 

1 
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X.- En general, fomentar el mejoramiento ecan6mico de sus socias y 

su progreso intelectual, moral y social. 

De acuerdo con los Artrculos 40, 41 y 42, las Sociedades pueden ser 

de tres tipos: 

a) De responsabilidad ilimitada en que cada uno de las socios respon-

de, por sr, de todas las obligaciones sociales, subsidiarias y solidariamente. 

b) De responsabilidad limitada en que los socios responden por oblig!!_ 

ciones de la sociedad hasta por el monto de sus aportaciones al capital social. 

c) De responsabilidad suplementada en que cada uno de los socios, -

adem6s de su aportaci6n al capitd social, responde de todas las obligaciones so-

ciales, subsidiariamente, de modo individual, e independientemente de los de--

m6s hasta por una cantidad determinada en el pacto social. 

El Artrculo 43 establece que las Sociedades de responsabilidad iliml_ 

toda no requieren de capital inicial para constiturrse. las de responsabilidad --

limitada requieren de un mrnimo inicial de 50 mil pesos, en tanto que a las de -

responsabilidad suplementada la ley fija 25 mil pesos como capital jnicial. 

Para la constituci6n de las Sociedades se requiere un mrnimo de 10 -

miembros. En las de cfedito ejidal los socios deber6n ser ejidatarios que disfruten 

de posesi6n definí ti va (Art. 45 y 46 ) . 

El Artrculo 76 establece las formas de operaci6n de loe: Sociedades -

que, en t'rminos generales, consiste en el otorgamiento de préstamos a los mlem-

bros por la sociedad, que a su vez los percibe el Banco. 
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Aún cuando éste marco institucional establece la canalizaci6n de los 

financiamientos a través de las sociedades locales, la verdad es que en la pr6cti-

ca los Bancos operan, en especial la rama nacional de crédito agrrcola, directa -

o individualmente con los miembros de las Sociedades. 

RAMA NACIONAL DE CREDITO EJIDAL.- La Rama Nacional de --

Cr€dito Ejidal se encuentra integrada por el Banco Nacional de Crédito Ejidal, --
• 

los Bancos Regionales de Crédito Ejidal y las Sociedades Locales de Crédito Ejidal, 

en su car6cter de organizaciones auxiliares. 

El Banco Nacional de Crt~dito Ejidal es una lnstituci6n Oficial deseen-

tralizada, constiturda como Sociedad An6nin1a de C.V. cuyo mayor número de acci~ 

nes est6 suscrito por el Gobierno Federal. Fundado el oi'lo de 1935, se le sei'lal6 co-

mo finalidad esencial la de organizar y agrupar a los ejidatarios en Sociedades Loca-

les de Crédito a frn de proporcionarles el servicio bancario necesario y suficiente p~ 

ra su superaci6n econ6mica y social. 

El Banco cuenta con un Consejo de Admin istraci6n integrado por nueve-

miembros cuyo Presidente es el seí'lor Secretario de Agricultura y Ganaderra y Vice-

Presidente el Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonizaci6n, también se 

encuentra representada la Secretarra de Hacienda y Crédito Público, el Bon CD de M! 

xico, S.A. y la Confederación Nacional Campesino. Este Consejo de Administración 

tiene facultades para nombrar un Director Gerente. 

Paro la realización de sus funciones cuenta con tres surursales en ciudad 

Obregón, Guodalajara y Veracruz respectivamente, de los que dependen 26 agencias 

con 128 Jefaturas de Zona, odem6s de uno Dirección de Sociedades Colectivos Gan~ 

deras con dos Jefaturas, y 3 Jefaturas de Zona directas. Por otra porte y en atención 
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a las necesidades de descentralizaci6n del Crédito Rural, se encuentran funcionan-

do tres Bancos Agrarios en Yucat6n, La Laguna y Michoac6n de los que dependen -

35 agencias m6s ( 23 ) • 

El Banco Nacional de Crédito Ejidal oper6 desde su fundaci6n hasta --

1967, un capital de 16 mil 097 millones 749 mil pesos, de lo cual recuper6 11 mil -

006 millones 138 mil pesos, lo que indica un déficit de recuperaci6n que se apro><l. 

ma al 30% del total . 

Para 1950 existTan 6,814 Sociedades Locales de Crédito Ejidal organi-

zadas de las cuales 4,208 recibieron servicio por 204 millones 100 mil pesos. Para 

1960, 4, 992 de los 8, 149 organizadas en el paTs, recibieron financiamiento por un 

total de 1 mil 249 mil!ones 400 mil pesos lo que, sin considerar lo devaluaci6n que 

sufri6 nuestra moneda en este lapso, indica un aumento de m6s del 500% respecto-

del capital invertido en 1950 ( 24 ) 

Para el afio de 1964 se registr6 un total de 8, 954 Sociedades que reci-

bieron auxilio crediticio por 1 mil 138 millones 800 mil pesos. Para 1965 se registro 

un total de 5,767 sociedades que recibieron servicio por 1 mil 185 millones 33 mil -

pesos, A 1966 corresponde la cantidad de 1 mil 97millones 483 mil pesos otorgados 

a 6,365 sociedades. A 1967 ,912 millones 77J mil pesos correspondientes a 6, 747-

sociedades locales de crédito. Finalmente para 1968, 4, 983 sociedades recibieron 

financiamiento por un total de 1 mil 491millones700 mil pesos y en 1969, alcanz6 

la suma de 1 mil 714 millones de pesos distribuTdos en 7,164 sociedades locales.( 2t 

(23) Vaca O. Alfonso.-Organizaci6n del 8.N .C .E.S .A.BoletTn est,esp.* 99.p. 

(24) Fuente: Informes y Boletines Anuales del B.N.C.E.S.A. de C.V. 

(25) Fuente: B.N.C.E. 
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CUADRO NUMERO 11 

RAMA NACIONAL DE CREDITO EJIDAL-FINANCIAMIENTO TOTAL 
EJERCICIO EN EL PAIS SEGUN No. DE SOCIEDADES LOCALES Y BENEFICIA-
RIOS.-

Af:IOS FINANCIAMIENTO TOTAL* SOC .LOCALES BENEFICIARIOS 

1950 204.I 4,268 277,257 

1960 1, 249.4 5,396 380,020 

1961 968.4 5,086 324,387 

'1962 734.0 6,782 232,735 

1963 928.9 7,960 238,731 

1964 1, 138.8 8,954 276,807 

1965 1,185.0 5,767 233,361 

1966 1, 097.6 6,365 294,607 

1967 912.7 6,747 208,327 

1968 1, 491.7 4,983 121,559 

1969 1, 714.0 ~,164 239,189 

SUMAS: 19, 303.449 (Total operado desde su fu1dación a 1969) 

Fuente: Banco Nacional de Cn~dito Ejidal, S. A. de C.V. 
* Millones de pesos. 

Al 31 de Diciembre de 1967 y de acuerdo con la informaci6n obtenida-

el número de sociedades era de 14 mil 789 que agrupaban 689 mil 470 socios. Para-

ese mismo ano el servicio crediticio alcanz6 a un total de 6,749 sociedades que --

agrupaban 121 mil 559 socios, considerando que el número total de ejidatarios se -

aproxima a los 2.5 millones, encontramos que la acci6n del B.N .C.E.escasamente

alcanza, en este lapso, a cubrir las necesidades del 5% de los ejidatarios del país. 
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De los diferentes tipos de créditos operados por el Banco, los de avro 

cubren la mayor parte de los financiamientos, asr en 1960 alcanzaron el 73%, en 

1961 el 83%, en 1963 el 91%, y en 1964 el 88%, en 1965 el 86%, en 1966 y el --

88% en 1967. Cuesti6n que consideramos conveniente seflalar, porque este tipo

de créditos son de soste1imiento y no de promoci6n, por lo que su utilidad es re

lativa ya que solo sirven para atenuar los problemas n\6S inmediatos de los campe· 

sinos. 

Los Créditos Refaccionarios, en cambio, son de mayor trascendencia· 

para el campesino pues al ser destinados generalmente a la compra de maquinaria

y equipo, contribuyen a la superoci6n de la agricultura ejidal con sus consecuen

tes efectos econ6micos. Sin embargo, dados los escasos recursos y la gran deman· 

da de cr6dito, el Banco carece de capacidad para ampliar sus operaciones de pro

moci6n, por lo que éstas alcanzan bajos por cientos de los capitales operados. 

LA P.AMA NACIONAL DE CREDITO EJIDAL EN SINALOA.- De acuer 

do con la Ley vigente de Crédito AgrTcola, la Rama Nacional de Crédito Ejidol, • 

se integra por el Banco Nacional de Crédito Ejidal, y sus Bancos Regionales. 

El Banco tiene 2 agencias localizadas en las ciudades de Culiac6n y -

los Mochis respectivamente, para el servicio crediticio del Sector Ejidal Sinoloen-

se. 

Como hemos mencionado, lo agricultura Ejido! de Sinaloo es de suma

importancia pues m6s del 70% de la tierra de labor es usufructuada por ejidatarios. 

Esta superficie comprende el 60% de las tierras de riego por ello, la demanda de

crédito resulta elevada y generalmente, insatisfecha. Debido a las dificultades -
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que entrai'la el acceso a las fuentes de informaci6n, en este caso las agencias 

correspondientes, no fué posible obtener datos anteriores al ai'lo de 1965 sin-

embargo, consideramos que éstos son suficientes para lograr una visi6n m6s o 

menos clara de la labor realizada por la Rama Nacional de Crédito Ejidal en 

Sinaloa. 

CUADRO NUMERO 12 

SINALOA 
RAMA NACIONAL DEL CREDITO EJIDAL-FINANCIAMIENTO 

TOTAL EJERCIDO SEGUN No. DE SOCIEDADES LOCALES, -
BENEFICIARIOS Y SUPERFICIES AVIADAS. 

A~OS FINANCIAMIENTO* BEN EFIC IARI OS SUPERFICIE** 

1965 57.002 4,642 42,595 

1966 69.055 2,492 51,416 

1967 66.472 3,089 43,052 

1968 77.800 31,307 

1969 117. 800 

* Millones de Pesos 

** Hect6reas 

Fuente: Banco Nacional de Crédito Ejidal, S.A.deC.V. 

Aún cuando se observan aumentos tanto en el capital como en las-

superficies beneficiadas, 6stos resultan insuficientes tomando en consideraci6n -

que la superficie de labor usufructuada por los Ej idatarios Sinaloenses, requie-

re servicio crediticio por m6s de 1,200 millones de pesos por ciclo agrrcola. 

Considerando que la funci6n del crédito e¡idol no se 1 imita a la a~ 

ci6n Bancaria de préstamo y recuperaci6n, sino que alr.nnza su justificaci6n so-
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cial al acudir en auxilio del sector campesino, pensamos que, aunque en mu

chos aspectos criticable e insuficiente, la acci6n de esta lnsti tuci6n ha contri. 

burdo en parte a aliviar las carencias y necesidades de nuestros ejidatarios, -

sin que por ello aprobemos la corrupci6n administrativa que ha caracterizado -

su funcionamiento y que seguramente, ha sido una de los causas determinantes 

de los altos déficits de recuperaci6n, siempre en detrimento de la clase camp~ 

sino. 

RAtiM NACIONAL DE CREDITO AGRICOLA.- De acuerdo con la

Ley de Crédito Agrfcola vigente, La Rama Nacional de Crédito Agrfcola se i~ 

tegra por el Banco Nacional de Crédito Agrfcola, S.A., y los Bancos Region~ 

les de Crédito Agrfcola. 

El Banco Nacional de Crédito Agrfcola y Ganadero, S.A., es una 

Institución descentralizada, también constitufda como Sociedad An6nima cuya -

mayor participaci6n por acciones corresponde al Gobierno Federal. Fundado en 

1926 ( ley de Crédito AgrTcola del 10 de Febrero ) al igual que el Banco Na

cional de Crédito Ejidal, no solamente efectúa operaciones de crédito sino tal!: 

bi6n de planeaci6n, Fomento y Comercio. Aún cuando inicialmente se le sei'I'!_ 

16 como funci6n la del serví cio crediticio del Sector Ejidal, a partir de 1935 -

se encuentra limitado al servicio bancario de los pequei'los agricultores, propie

tarios de sus tierras. 

El Banco cuenta con un Consejo de Administraci6n integrado por 11 

miembros propietarios y 5 suplentes entre cuyas facultades se encuentra la de -

nominar un Director Gerente. 
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Seis Bancos Regionales completan la Rama de Cr6dito Agrrcola. -

Estos Bancos cuentan con su propio Consejo de Administraci6n y operan con -

capital del Banco Nacional de Crédito Agrrcolo, aunque en ocasiones tambi6n 

participan Sociedades Locales y Bancos particulares. 

El Banco opera, como se ha mencionado anteriormente, con peque-

l\os agricultores, a través de Sociedades Locales, Uniones de Cr6dito, Grupos-

Solidarios y part.iculares no asociados. 

Esta lnstituci6n, también ha funcionado con un alto déficit de rec!!_ 

peraci6n. AsT, de 12 mil 450 millones de pesos operados desde su fundoci6n -

( 1926 ) hasta el mes de Agosto de 1969, se han recuperado 10 mil 006 millones, 

lo que equivale a un déficit del 20% aproximadamente. (26 ) 

Para 1950, los agricultores particulares recibieron servicio crediticio 

por 200 millones 300 mil pesos; para 1960, este servicio alcanz6 la suma de -

556 millones 300 mil pesos. En los ai'los subsecuentes el monto del capital au-

ment6 considerablemente, para 1963 alcanzo 914 millones 500 mil pesos; a 1964 

corresponden 1962 millones 579 mil pesos; o 1965 1 mil 073 millones 164 mil P!. 

sos; a 1966 1 mil 073 millones 060 mil pesos. y a 1967, lo cifro de 1 mil 019-

millones 848 mil pesos. Es conveniente sel'lalar que a partir de 1968, la inver-

si6n disminuye sensiblemente: 746 millones paro este ejercicio y 757 millones·-

hasta Agosto de 1969, como resultado de una polrtica crediticia orientada a 

fortalecer lo acci6n del Banco Nacional Agropecuario, S .A, ( 27 ) 

( 26 ) Fuente: Oficina de Estadística e lnformoci6n del Banco Nacional de Cré 
dito Agrrcola, S.A. 

( 27 ) Fuente: ldem. 



94 

Al igual que el Baico Nacional de Crédito Ejidal, los préstamos 

son de avro, refaccionarios, prendarios e inmobiliarios. En cuanto a la ga--

rantra, el Banco les exige Hipotecaria en todos los casos exceptuando los de 

avro, de acuerdo a 1 o establecido por la Ley vigente. 

De los créditos otorgados por esta lnstituci6n, a los de avro co--

rresponde el mayor porcentaje, tal parece que existe la ;intenci6n de canali.-

zar todas las solicitudes de crédito refaccionario a través del Banco Nacional 

Agropecuario. 

CUADRO NUMERO ~ 

RAMA NACIONAL DE CREDITO AGRICOLA 
FINANCIAMIENTOS OTORGADOS SEGUN TIPOS DE CREDITO 

1963 1969 
- millones de pesos -

MEXICO 1963 1964 1965 1966 1967 1968 

AVIO 713.3 834.1 878.5 880.4 665.7 

REFACCIONARIO 99.6 71.7 67.7 99.6 41.1 

OTROS 101.5 167.2 126.7 39.7 39.8 

1969 

613.0 

50.9 

93.6 

TOTAL 914.4 962.5 1,073.0 1,073.0 1,019.8 746.7 757.6 

RECUPERACIONES* 694.2 993.7 930.7 960.9 752.6 755.2 

* Las cifras de recuperaciones se refieren a la cartera vigente y vencida. 

Fuente: Oficina de Estadrstica e lnformaci6n del B.N.C.A. 

Penetrando un poco en la acci6n crediticia de esta lnstitucl6n en-

con tramos que se ha brindado trato preferente a los particulares no asociados, -

asr de 26,826 créditos concedidos en 1967, 23 mil 266 fueron otorgados a par-
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ticulares. En Chihuahua para este mismo año, fueron ejercidos 1,242 créditos, 

de los cuales 1, 074 fueron concedidos a particulares. En Mexicali también --

durante el año mencionado, fueron ejercidos 1,221 créditos de los cuales, - --

1, 147 fueron otorgados a particulares, finalmente y para completar los ejemplos 

señalados, tomaremos el caso de Sonora de donde 868 créditos 829 fueron para 

los particulares. 

C\.11\DRO NUMERO 15 

RAMA NACIONAL DEL CREDITO AGRICOIA 
FINANCIAMIENTO TOTAL SEGUN SUJETOS DE CREDITO 1967 

PARTICUIARES OTROS TOTAL 

23,266 3,560 26,826 

Cuesti6n que hemos creído pertinente mencionar pues mientras la 

lnstitvci6n brinda trato preferente a este tipo de prestatarios, raramente opera -

con auténticos pequeños propietarios, quien haya tenido la oportunidad de con~ 

cer las condiciones y circunstancias necesarias para obtener auxilio bancario --

del Sanco Nacional de Cn~dito Agrrcola, coincidir6 con nosotros cuando afirm~ 

mosque es necesario contar con propiedades que exceden el lrmite constitvcio-

nal, de tal suerte que los pequeños propietarios de extensiones incluídas en el -

marco constitucional, tropiezan con un sinnómero de dificultades y problemas -

para obtener los servicios requeridos. 

Sin embargo y tomando en conslderaci6n la honesta y revolucio-

noria trayectoria del Director Gerente recientemente nombrado, es de esperarse 

que la lnstituci6n supere viejos vicios y proyecte su acci6n al servicio de los --

verdaderos, outén ti cos poqueí'los agri cul tares. 
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LA ACCION DE LA RAMA NACIONAL DE CREDITO AGRICOLA EN EL ES

TADO DE SINALOA .- Adem6s de los Bancos Regionales, la Rama Nacional 

de Cr,dito Agrrcola cuenta con Dependencias For6neas del Banco Nacional, 

25 de las cuales, son sucursales, 4 corresponsalras y 2 agencias. 

La sucursal que atiende las necesidades de Crfdito de los peque

ftos propietorios Sinaloenses, se encuentra localizada en la ciudad de Culia

c6n. Esta sucursal opera con Sociedades Locales, grupos solidarios y portie.!:! 

lares, es de notar que no incluye a las Uniones de Cr,dito. 

Como no fu6 posible recabar informaci6n anterior al ofto de 1963, 

nos remitiremos a mencionar las actividades de esta lnstituci6n a partir del -

mencionado ejercicio. 

La sucursal Culiac6n del Banco Nacional de Cr,dito Agrrcola, o

per6 de 1963 a 1968 un capital de 287 millones, 891 mil pesos, cuyo d6ficit

de recuperaá 6n solamente conocemos a partir de 1965 etopa en la que, de -

188 millones 195 mil pesos se recuperaron 129 millones 327 mil pesos, lo que· 

habla de una p6rdida de 58 millones 868 mil pesos o sea poco m6s del 30'fo· 

sobre el capital operado en este lapso. 

En cuanto a los tipos de cr6dito otorgados durante los ejercicios

que nos ocupan, cabe sena lar que a los de avro corresponde la mayor inver

si6n. A frn de ilustrar claramente los datos hemos incluído al sig.iiente cuadra: 

(A la siguiente Hoja -
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CUADRO NUMERO 16 

RAMA NACIONAL DE CREDITO AGRICOLA-FINAN
CIAMIENTOS EJERCIDOS EN SINALOA SEGUN TIPOS DE CREDITO. 

SINALOA 1963 1964 1965 1966 1967 1968 

AVIO 52,815 47,637 49,782 42,634 38,326 

REFACCIO 
NARIO .127 2,195 1,523 .369 

OTROS .410 1,423 2,269 2,039 

TOTAL 52, 815 46,881 551,256 53,574 45,039 38,326 

RECUPE-
RACIONES 41,884 46,324 45,047 40,026 37,938 

Fuente: Oficina de Estadrstica e informaci6n del Banco Nacional de Credito -

Agrrcola. 

Al igual que en el resto del pars, tambi6n la Sucursal Culiac6n -

del Banco Nacional de Cr6dito Agrrcola ha dado trato preferente a los par--

ticulares no asociados, como ejemplo de ello basta mencionar que de 973 cr~ 

ditos concedidos por esta sucursal durante el ai'lo de 1967, un total de 866 --

fueron otorgados a los mencionados prestatarios. 



CUADRO N!!Tl 

BANCO NACIONAL DE CREDITO AGRICOLA S. A. 

SUBGERENCIA DE 
FINANZAS 

COME!lCW. C~AD 

-. -.-:- ~.- .-

CONSEJO DE 
ADMINISTRACION 

DIRECTOR- GERENTE 

SU BGERENTE 

FIDUCIAJtJO 

DIREC C 1 O N 
DE CREDITO 

L E GAL SUPERVl5'0N TESORERIA 

\ 

i 

1 

1 



-----~,_-,_-__ _ - '~-· ..::.,_ -- ,;.... ;;_ __ ~ .. __ ._ 

99 

CUADRO NUMERO 18 

CUADRO COMPARATIVO DE LOS FINANCIAMIENTOS 
OTORGADOS POR EL SISTEMA NACIONAL DE CREDITO AGRICOLA 

Anos escogidos millones de pesos 

Ai'IOS RAMA NAL.CREDITO RAMA NAL .CREDITO 
EJIDAL AGRICOLA 

1938 63 .4 11 .4 

1944 11 J .3 108.4 

1946 131.1 139.I 

1950 204.1 209.3 

1960 1,249 .4 556.3 

1961 968.4 598.8 

1962 7J4.0 601.2 

1963 1,001.3 914.5 

1964 1,169 .6 962.5 

1965 1,185.0 1,073.I 

1966 1,097 .6 1,073.0 

1967 912.7 1,019.8 

1968 1,491.7 746.0 

1969 1,714.0 751.0 

Fuente: Banco Nacional de Cr6dito Ejldal y Banco Nacional de Cr6dito Agrr-

cola. 
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CUADRO NUMERO 19 

CUADRO COMPARATIVO DE LOS FINANCIAMIENTOS 
OTORGADOS POR EL SISTEMA NACIONAL DE CREDITO AGRICOLA 

EN EL ESTADO DE SIN ALOA. 

A~OS ESCOGIDOS 

A~OS 

1965 

1966 

1967 

1968 

Fuente: ldem. 

RAMA NACIONAL 
CREDITO EJIDAL 

57.002 

69.055 

66.472 

77.800 

MILLONES DE PESOS 

RAMA NACIONAL CREDITO 
AGRICOLA 

51.256 

53.574 

45.039 

38.326 
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FONDO DE GARANTIA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTU 

RA , GANADERIA Y AVICULTURA.- El Decreto de Ley del 31 de Dic. 

de 1954, sei'lala como finalidades de esta lnstituci6n: 

1 • - Descontar en casos necesarios a las lnsti tuciones de Crédito los -

préstamos que otorgen a la agricultura; 

2. - Descontar en casos necesarios a las Instituciones de Crédito privadas 

tftulos de crédito provenientes de préstamos otorgados a la agricult_!:! 

ra; 

3. - Abrir créditos y otorgar préstamos a las Instituciones de Crédito pr.!_ 

vadas con objeto de que éstas a su vez abran crédito a los agricu! 

tores; 

4.- Realizar las dem6s operaciones que se fijen en las reglas de opera

ci6n, siempre que sean por conducto de las Instituciones de Crédi

to privadas. 

De acurdo con lo anterior se afirma que el Fondo de Ga-

rantra y Fomento para la Agricultura, Ganaderra y Avicultura, tiene -

como principal finalidad la de encauzar los recursos de la Banca Privcr

da hacia las actividaes agropecuarias. 

Cuesti6n muy discutible pues analizando el origen de la In~ 

tltucl6n encontramos que la idea de su creaci6n, no parti6 del Goblern> 

Fedral, sino precisamente de la Banca Privada a través de la Asoclacl6n 
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de Banqueros de México. Basta un an61isis objetivo de los principios que la 

Ley sel'lala, para concluir que la finalidad perseguida es la de proteger el

capital de la Banca Privada con la garantra del Sector Público. 

Situaci6n motivada por la intenci6n del propio Gobierno de o

bligar a las Instituciones Privadas, a través de la Comisi6n Nacional Banc~ 

ria, a participar en el financiamiento de las actividades agropecuarias. 

lntenci6n plausible del régimen Ruiz Cortinista, que en la acti_ 

vidad diaria ha tropezado con la intolerancia e incomprensi6n de las mene.!. 

onadas Instituciones que, no obstante, hacen gala de su "creciente partici

paci6n en el crédito agropecuario", participaci6n que tomando en cuenta -

el poder econ6mico que detentan resulta inferior en relaci6n con la destin~ 

da a la industria y al comercio; participaci6n que, h6bilmente y a través -

de la lnstitucl6n que nos ocupa, se encuentra cubierta de todo riesgo; part.!_ 

cipaci6n que en su mayor parte es canalizada a grupos selectos de "peque

i'los agricultores", entre los que seguramente figura m6s de un latifundista; -

participaci6n que adem6s ha permitido a la Banca Privada, ds acuerdo con

el inciso tercero de la Ley, especular con el capital del propio Fondo. 

Conforme a los datos que aparecen en el Informe Anual del Ban 

co de Mé><ico S.A., el Fondo ha proporcionado desde su fundacl6n hasta •I 

ai'lo de 1968, con recursos propios y del exterior, financiamiento por un t~ 

tal de 4 mil 607 millones de pesos, cie los que ha recuperado tan solo 3087 

millones, 

En cuanto al tipo de cr6ditos ejercidos, a los de avro corresp<>!! 

de la mayor lnvers16n,asr, de 1 mil 528 millones de pesos operados en 1968 

'-

,-
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1 mil 227 tocan a dichos pr6stamos. El nOmero de acreditados para este mismo 

ejercicio, fu6 de 58 mil 745, de los cuales 43 mil 695 fueron particulares. 

CUADRO NUMERO 20 

FONDO DE GARANTIA Y FOMENTO PARA LA 

AGRICULTURA,GANADERIA Y AVICULTURA • 

1956 - 1968 

- mil Iones de pesos -

ANANCIAMIENTO 
TOTAL 

RECUPERACIONES DEFICIT DE RECUPE
RACION 

4,607.0 

No.DE CREDITOS 

58,745 

3,087.0 

SEGUN LOS SUJETOS DE 

CREDITO 

PARTICULARES 

43,695 

Fuente: Informe de Labores Banco de M6xico S.A. 

33 o/o 

OTROS 

15,050 

BANCO NACIONAL AGROPECUARIO S. A •• -El Banco Nacio--

nal Agropecuario es una lnstituci6n Oficial, descentralizada, constituida cano 

Sociedad An6nima, cuyo mayor nOmero de acciones est6 suscrita por el Gobi-

emo Federal.El Decreto del 2 de Marzo de 1965 sel\ala como funciones m6s -

importantes, las siguientes: 

1 • - Operar6 en las ramas de Dep6slto, Ahorro y Fideicomiso, apoyando a los 

Bancos Regionales de Cr6dito Agrrcola y a los Bancos Agrarios, asr como 

a otrs Instituciones que actúen dentro del campo del cr6dito agrrcola, pudlen-

do celebrar adem6s todas aquellas operaciones necesarias para el cumplimiento 
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de sus fines, que autorice la Secretarfa de Hacienda y Crldlto PGbllco. 

2. - Los Bancos Nacionales de Crédito Agrrcolo y Ejidal dejor6n de dar apoyo fi 

nanciero a los Bancos Nacionales y Agrarios en la medida en que éstos reci

ban apoyo del Banco Nacional Agropecuario. 

El Banco cuento con un Consejo de Administroci6n compuesto por 6-

miembros correspondientes o cada una de las siguientes dependencias e instituci~ 

nes: Secretarra de Hacienda y Cr6dito Póblico, Secretarra de Agricultura y Gan~ 

derra, Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, Banco de M6xico, Al-

macenes Nacionales de Dep6sito y Aseguradora Nacional, AgrTcola y Ganadera. 

Este Consejo se encuentra presidido por el Director del Banco de M6xlco, y den-

tro de sus facultades se encuentra la nominaci6n de un Director General. 

Para la realizaci6n de sus ful'r.iones y en atenci6n a una polrtica len-

diente a lograr la descentralizaci6n del Cr6dito Agropecuario, el Banco cuenta --

con los siguientes Bancos Regionales. 

A). - BANCO AGROPECUARIO DEL NOROESTE, S.A. (Los Mochis, Sinaloa) 

8).- BANCO AGROPECUARIO DEL NORESTE, S.A. (Tampico, Tamps.) 

C). - BANCO AGROPECUt\RIO DEL OCCIDENTE,S .A. (Guadalajara, Jal .) 

O).- BANCO AGROPECUt\RIO DEL SURESTE, S.A. (Villahermosa, Tab.) 

E).- BANCO AGROPECUARIO DEL NORTE, S.A. (Chihuahua, Chih.) 

F).-BANCOAGROPECUARIO DEL CENTRO, S.A. (Celaya, Gto.) 

G).-BANCO AGROPECUARIO DEL SUR, S.A. (Puebla, Pueb.) 

Estas Instituciones gozan de autonomra desde el punto de vista admi-

nistrativo-comercial y tienen un capital social de 50 millones de pesos. 
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En contraste con otras Instituciones, los cr6ditos preferentemente --

atendidos por el Banco Nacional Agropecuario, son los refaccionarios. 

Como es sabido, el BANAGRO forma parte del Sistema F. G. y F .A. 

G.A.- BANAGRO. 

Contamos con los datos referentes al total operado por el sistema a -

partir de 1966. 

Contamos asimismo, con la cifra global del capital operado por el --

F.G. y F.A.G.A. a partir de su fundaci6n, pero carecemos de la informaci6n r!_ 

ferente a cada uno de los allos comprendidos en este lapso, cuesti6n que lamenta-

mos pues nos pennitirTa efectuar la resta procedente, a frn de lograr las cifras co-

rrespondientes al BANAGRO ya que, a excepci6n de los ejercicios 1968 y 1969 --

que por supuesto incluiremos, no contamos con los datos necesarios, por lo que --

nos remitiremos a incluir la informaci6n correspondiente al sistema. 

CUADRO NUMERO 21 

SISTEMA F.G. Y F.A.G.A.-BANAGRO 
FINANCIAMIENTO TOTAL 1966-1969 

- millones de pesos -

1966 1967 1968 

F.G. y F.A.G.A. 905.0 

BANAGRO ! ,857 .o 
SUMAS 1,218.0 1,641 .o 2, 762 .o 
GRAN TOTAL: B,958.5 

fuente: Banco Nacional Agropecuario. 

1969 

l,064.8 

2,272 .7 

3,375.5 
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De acuerdo con estos datos, la acci6n crediticia del sistema es de -

suma importancia, por lo que consideramos conveniente analizar a que tipo de -

prestatarios se encuentra preferentemente dirigida. 

CUADRO NUMERO 23 

SISTEMA F.G. y F.A.G.A.- BANAGRO 
FINANCIAMIENTOS OTORGADOS SEGUN 

LOS SUJETOS DE CREDITO -1968 

No.DE CREDITOS FINANCIAMIENTO 
OTORGADO.• 

PARTICULARES 66.794 7J.4 2,062.2 

EJIDATARIOS 24.206 26.6 7J5.8 

TOTAL 91,000 100.0 2,762.0 

Fuente: ldem. 
• Millones de Pesos. 

Asr las cosas, encontramos que el sistema canaliz6 solamente el 26%-

de los financiamientos al sector ejldal, mientras que el resto fu6 dirigido a los ---

particulares. A lo que es necesario agregar que del total operado en 1969, el --

porcentaje correspondiente al sector ejidal disminuye hasta el 23% del financia--

miento otorgado. 

,--

1. 
1' 
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EL SISTEMA FONDO DE GARANTIA Y FOMENTO 
PARA LA AGRICULTURA, GANADERIA Y AVICULTURA-BANCO NACIONAL 

AGROPECUARIO EN SINALOA. 

En cuanto a Sinaloa, quisiéramos recalcar las grandes dificultades de 

acceso a las fuentes de informaci6n, en este caso el Banco Agropecuario del No-

roeste, S.A. 

Sin embargo logramos obtener la correspondiente a lo operado duran-

te los al'los de 1967, 68, 69 por la sucursal Culiac6n de BANOSA. 

Esta informaci6n ignoramos si corresponde a la totalidad del Sistema -

Fondo de Garantra-BANAGRO, pero pensamos que al menos nos proporcionar6 una 

idea de la forma en que opera la instituci6n en Sinaloa. 

C~DRO NUMERO 23 

BANOSA 
TOTAL FINANCIAMIENTO EJERCIDO SEGUN LOS SUJETOS 

DE CREDITO POR LA SUCURSAL CULIACAN. 

EJIDALES 

PARTICULARES 

SUMAS 

- Pesos -

1967 

16,631,767.13 

543,419 .34 

17,175,186.47 

1968 

13,675, 199.39 

585, 106.39 

14, 260,305. 78 

1969 

18, 441, 993 .39 

2,675,386.38 

21, 117,379 .77 

como se puede apreciar facilmente, y a diferencia de otras lnstltucio-

nes, BANOSA brinda trato preferente a los ejidatarios sinaloenses, lo que es per-

fectamente explicable dados los amplios m6rgenes de seguridad que brinda un sec-
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tor ejidal en posesi6n del 60% de las tierras irrigables. 

Puede afirmarse por tanto, que BANOSA cumple satisfactoriamente 

sus funciones de servicio crediticio a una parte del Sector Ejidal Sinaloense. 

Como hemos reiterado a lo largo de este copTtulo, lo tendencia oc-

tuol del sector público, es lo de canalizar el financiamiento agropecuario a tra-

vés del BANAGRO. 

El Artrculo Segundo del Decreto que lo crea, la única reforma hecha 
1 

a la Ley de Cr6dito Agrrcola, la disminución del porcentaje ejercido en crédito- ¡· 
refaccionario por el Sistema Nacional de Cr6dito Agrrcola a frn de que sean ab--

sorbidas por el BANAGRO y la compra de la cartera correspondiente al Banco N~ 

cional de Comercio Exterior, indican claramente que el Gobierno Federal tiene -

la intenci6n de efectuar una integraci6n paulatina de todas las fuentes de Cr6dito 

Agropecuario Oficial, al Sistema F.G.F.A.G.A.- BANAGRO. 

Todo 6sto nos parece correcto, solamente la creoci6n del sistema Fon-

do de Garantra. -BANAGRO, nos parece sumamente sospechosa pues no hay clari-

dad respecto a que instituci6n corresponde delimitar la polrtica crediticio del sist!_ 

ma. Si a ello agregamos que del capital operado en el pars por el sistema el aPlo-

de 1969, tan s61o el 23% corresponde al Sector Ejidal, nos encontraremos ante con-

diciones que nos impulsan a exigir que, mientras no se establezca un porcentaje ma-

yoritario de operacl6n obligatoria para el Sector Ejidal, el Banco Nacional de Cr6-

dlto Ejidal y sus Bancos Regionales queden exclurdos de este proceso de asimilaci6n. 

Por otra porte, lo polrtica de descentralizaci6n del cr6dito; la efectiva 

existencia de un Departamento de Depósito y Ahorro; la tromitaci6n expedita de los 
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créditos; la preferencia par la operoci6n en forrro asociado; el manejo eficiente y-

honesto de fondos como resultado de una correcta remuneración a los empleados y-

funcionarios; asr como las bajas tasas de interés aunadas a un alto rndice de recup~ 

ración, nos permiten afirmar que el Banco Nocional Agropecuario constituye la i~ 

tituci6n de mayor éxito bancario en la ramo del crédito agropecuario. 

OTRAS INSTITUCIONES OFICIALES QUE OTORGAN CREDITO AGRO 

PECUARIO.- Ademós de las Instituciones de cuya acci6n nos hemos referido en la-

primero parte de este caprtulo, existen otros organismos que también intervienen en-

las actividades de la Rama. Tal es el caso del Fondo Nacional de Fomento Ejidal y 

la Uni6n Nacional de Productores de Azúcar, S.A. 

EL FONDO NACIONAL DE FOMENTO EJIDAL .- Con la finalidad de 

impulsar el desarrollo econ6mico y social del Sector Ejidal y por Decreto del 15 de-

Abril de 1959, fué creado el Fondo Nocional de Fomento Ejidal, lnstituci6n que --

plante6 la formaci6n de un Patrimonio Ejidol que permitiera el financiamiento de --

las actividades agropecuarios y por ende, la independencia econ6mica de este sec- ,. 
,. 

tor. 

Esta lnstituci6n tiene como objeto primordial movilizar de la mejor ma-

nera posible, los fondos comunes de los ejidos y comunidades rndrgenas a frn de pro-

mover su progreso económico y social. 
1 

Según el Reglamento y las normas establecidas por el Comit6 Técnico de 

Inversiones de Fondos, los recursos comunales se emplean principalmente siguiendo -

dos caminos: 
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1 • -A fines productivos que representan un beneficio directo para el ejidatario --

porque mejora las condiciones de la comunidad y particularmente de la familia; 

son inversiones recupa- ables y se aplica un inter6s bajo en su propio provecho, 

fomentando asr el esprritu de ahorro entre los núcleos ejidales e incrementando 

sus fondos de manera que les permita hacer frente a las exigencias de sus culti-

vos. 

2. - A otros de beneficio colectivo, no recuperables, tales como la construcci6n de 

escuelas, electrificaci6n, introducci6n de agua potable, pequerlas obras de -

irrigaci6n, etc. 

Las inversiones de beneficio social, se canalizan invariablemente a tra

v6s de las dependencias del Ejecutivo Federal, a quienes toca de acuerdo con sus -

propias funciones, la atenci6n de estos problemas y son ellos o los organismos desee!!. 

tralizados correspondientes, quienes proyectan y realizan las obras solicitadas por -

los núcleos ejidales. 

Por este procedimiento se obtiene la cooperaci6n t6cnlca y econ6mica y 

la lnversl6n total no repercute exclusivamente sobre la economra del ejido, sino que 

se distribuye entre el Gobierno Local, la dependencia Federal u organismo descentr5!_ 

lizado a quien corresponde realizar la obra y el Fondo Ejidal; esto es, los ejidos ben!_ 

ficiadas aportan de sus fondos comunes solo una tercera parte de la obra que se reali-

za. 

Por otra parte, en aquellos casos en que las circunstancias senalan la ne

cesidad de la intervenci6n del Fondo para promover actividades que beneficiar6n a -

grupos elldales, el Fondo, previos los tr6mltes legales que le Impone el Reglamento, -
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presta auxilio econ6mico mediante avales o inyecciones financieras para robuste

cer la economra del ejido. 

De acuerdo con el Reglamento del Decreto mencionado, las fuentes -

de recursos necesarios a este frn son: Los Fondos Comunes Ej idales; los remanentes 

de las indemnizaciones en efectivo por expropiaciones o permutas de terrenos eji

dales, una vez entregadas las tierras que en compensaci6n se sei'lalaren a los cam

pesinos afectados; los intereses resultantes de las operaciones del fondo; las utilid~ 

des del Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicos por los fracciona

mientos real izados; el dinero en efectivo recibido en sus ti tuci6n de erras que deben 

entregar los concesionarios de inofectabi lidades ganaderos; y los aportaciones del -

Gobierno Federal, Estados y Municipios. 

El aí'lo de 1963 el Fondo inici6 sus actividades con un capital de 244 -

millones de pesos entrt:g~dos al Banco Nacional de Crédito Ejidal en Fideicomiso. 

Para la administraci6n de este Fide:comiso se siguieron los lineamientos de un "Co

mité Técnico y de lnversi6n de Fondos" integrado por representates de la Secretarra 

de Agricultura y Ganadería, la Secretarra de Hacienda y Crédito Público, el Depa!_ 

tomento de Asuntos Agrarios y Colonizaci6n, La Nacional Financiera y las Organiz~ 

ciones campesinas. 

Este capital fué destinado a fines múltiples, desde el cn~dito agropecua

rio (10%) hasta obras de beneficio social (8%) e inversiones industriales (82%). 

Durante elejercicio 1964-65, el fondo oper6 un total de 85 millones 50-

mll pesos, de los cuales, 4 mil Iones 100 mi 1 pesos fueron destinados al crédito ogrop!:_ 

cuario, el resto obras de beneficio social, Inversiones industriales y otras. 
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Al ejercicio 1965-66 corresponden 42 millones 385 mil pesos en tanto 

que para 1966-67, la inversi6n fué de 40 millones 15 mil pesos, de los que 10 mi

llones fueron destinados a las actividades productivas. 

Durante el ejercicio 1967-68, fueron ejercidos 83 millones de pesos

de los cuales 10 millones correspondieron a las actividades productivas. 

La lftstituci6n raramente ha actuado en Sinaloa, pues la escasez de -

los recursos ha determinado su canalizaci6n hacia zonas m6s urgidas de auxilio -

econ6mico. 

LA lJ'.llON NACIONAL DE PRODUCTORES DE AZUCAR,S.A.(UNPA 

SA).- Una de las aportaciones del régimen cardenista al desarrollo econ6mico del 

pars, fué la transformaci6n de la empresa azúcar, S.A. en la Uni6n Nacional de -

Productores de Azucar, S.A., (1938). 

Adem6s de las funciones necesarias para una mejor comercializaci6n -

del producto, la UNPASA incluye el servicio crediticio a sus asociados, servicio -

que se expresa en préstamos de avro y refacción tanto para la fabricaci6n de la -

azúcar, como para la praducci6n de la cai'la. 

Como fuentes de recursos la UNPASA cuenta con fondos propios, del

Banco de M6xico, de la Financiera Nacional Azucarera, asr como de la Banca -

Privada y del exterior. 

De las actividades realizadas por la UNPASA, el rengl6n de interés -

para el objeto de nuestro estudio, lo constituye el financiamiento proporcionado -

para la proClucci&il de la ca"° pues en su n.ayor parte, los agrlcultores de los lnge

ni01 Aau10NJ01 '°" 9fldatarlos. 
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Desde su fundaci6n hasta el ano de 1964, la UNPASA praporcion6 -

servicio crediticio por un totol de 3 mil 841 millones 200 mil pesos. De este to-

tal un 40% corresponde a pr6stamos industriales y un 60% al financiamiento ag~ 

cola (2 mil 304 millones de pesos). 

De 1965 a 1968, la UNAPASA ha ejercido cr6ditos agropecuarios -

por un total de 1 mil 619 millones de pesos, de cuyo destino nos ocuparemos en--

el siguiente cuadro. 

CUADRO NUMERO 25 

UN PASA 
FINANCIAMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO DEL PAIS SEGUN 

LOS SUJETOS DE CREDITO 1965 - 1968 
Millones de Pesos 

1965 1966 1967 1968 

SECTOR EJIDAL 212.3 206.1 260.6 254.9 

PEQUEl'IOS PROPIE-
TARIOS. 166.5 146.9 194.9 177.4 

SUMAS 378.8 353.0 455.5 432.3 

Fuente: Estadrstlcas Azucareras 1969. UN PASA. 

Como se puede apreciar y a diferencia de otras Instituciones, el finan-

ciamlento otorgado por la UNPASA al Sector Ejidal, resulta superior al correspon--

diente a los pequenos propietarios. 

Independientemente de que la UN PASA cumple con esta funci6n de se!. 

vicio crediticio al sector agropecuario, existen algunas graves anomalras como los-
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empresarios intermediarios, la nula vigilancia en los rendimientos de mieles y alca-

hol, los vicios surgidos en el proceso del campo a la f6brica y los empresarios fati-

fondistas. 

LA UNPASA Y SU ACCION EN EL ESTADO DE SINALOA. - En Sina 

loa se encuentran localizadas cinco de los 70 Ingenios del pars. La producci6n az!!_ 

carera de Sinoloa equivale a poco m6s del 10% de la producci6n nacional. (1968). 

El financiamiento estimado al Sector agropecuario Sinaloense de 1965 a 

1968, alcanza la cifra de 150 millones de pesos de cuyo destino nos ocuparemos en-

el siguiente cuadro. 

CUADRO NUMERO 26 

UN PASA 
FINANCIAMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO SI NALOENSE 

SEGUN LOS SUJETOS DE CREDITO 1965-68 
- Millones de Pesos -

1965 1966 1967 1968 

SECTOR EJIDAL 10.5 15.1 23.0 20.6 

PEQUEl'IOS PROPIE-
TARIOS 20.4 18.0 21.2 20.1 

SUMAS 30.9 33 .1 44.2 40.7 

Fuente: ldem. 

GRAN TOTAL 

69.2 

79.7 

148.9 

De acuerdo con esta informaci6n el Sector Ef idal Sinaloense percibi6 fi-

nanclamlento en menor medida que los agricultores particulares, sin embargo hemos-

de recalcar que estos datos han sido obtenidos multiplicando el promedio de inversi6n 

por las hectáreas correspondientes a uno y otro sector en los al'los citado, de ohr que-
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es muy probable que esta informaci6n no sea del todo fidedigna, 

En cuanto a la informaci6n correspondiente al financiamiento ejercido 

en el pars, podemos afirmar que es la correcta, 

OTRAS INSTITUCIONES OFICIALES AUXILIARES DE CREDITO 
AGROPEC~RIO 

COMPAl\llA NAL. DE SUBSISTENCIAS POPULARES.- (CONASUPO) 

La intervenci6n del Estado no puede limitarse al desarrollo e impulso de las activi-

dades productivas mediante su financiamiento, sino que debe extenderse a la pro--

tecci6n del productor y del consumidor • A frn de cumplir con este objetivo y por -

decreto del 2 de marzo de 1961, f~ fundada la Compai'lfa Nacional de Subsisten-

cias Populares (CONASUPO)', lnstituci6n posteriormente descentralizada (1965) ---

constiturda como Sociedad An6nima, que inici6 sus actividades con un capital de 1-

mil millones de pesos proporcionados por el Gobierno Federal. 

Los funciones de la CONASUPO se encuentran orientadas a evitar que-

las maniobras especulativas de la Iniciativa Privada, repercutan en disminuciones --

sensibles del Ingreso rural obtenido en la venta de las cosechas. 

la eliminaci6n de intermediarios reduce los costos de adquisición del --

producto y como este producto a su vez es abastecido por la CONASUPO, se produ-

ce una baja real de los precios en beneficio del consumidor, al tiempo que influye -

indirectamente en el control de precios. 

la CONASUPO ha establecido precios mrnimos de garantra de los pro--

duetos agrTcolas; ha procurado reservas suficientes de marz, trigo, frijol y arroz a --

frn de asegurar los consumos nacionales; participa en el abastecimiento y venta de -

artrculos de primera necesidad buscando regularizar los precios de 6stos, asr como -
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proporcionar una dieto satisfactoria y de alto contenido nutricionol. Para 1969, -

compr6 3 mil 342 toneladas de marz, trigo, frijol, soya, ajonjolr, etc. por valor

de 3 mil 127 millones de pesos. 

Por todo ello consideramos que la CONASUPO constituye una lnstltu

cl6n ejempla!t. su volOmen de operaciones se ha expresado en un aumento constan· 

te cuyo beneficio alcanza a los productores y consumidores, en una accl6n que, -

por su innegable contenido social, es de desear se extienda en todo el pars. 

Para la realizaci6n de sus funciones, la CO~SUPO cuenta con Cen

tros de recepci6n convenientemente distribuTdos en el territorio nacional y utiliza

con fines de almacenamiento, las bodegas de ANDSA. 

Con base en un convenio celebrado con el Banco Nacional de Crédito 

Ejidal y el Banco Nacional de Cn~dito AgrTcola, estas instituciones actúan como -

agentes de la CONASUPO en la compra de las cosechas tanto de pequenos propie

tarios como de ejidatarios. 

los graneros del pueblo suman 2,427 en 682 localidades de 14 Estados, 

su capacidad de almacenamiento es de 1 mill6n 24 toneladas. la CONASUPO ti_! 

ne 1,318 tiendas que para 1969 atendieron a 18 millones de personas. las ventas -

para este mismo ano representaron 800 millones de pesos. 

ALMACENES NACIONALES DE DEPOSITO, S.A.- Con el objeto de 

cubrir las necesidades del almacenamiento de los productos del cQ'Tlpo, el 22 de -

Abril de 1936 fueron creados los Almacenes Nacionales de Depósilo, 5 .A., lnstit~ 

ci6n descentralizada constiturda como Sociedad An6nima. 

La Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Au1<illa• 
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~sen su Artrculo 50 sei'lala como objeto de los Almacenes Generales de Dep6sito, 

"El Almacenamiento, Guarda o Conservaci6n de mercanciasq y la expedici6n de-

certiñcados de dep6sito y bonos de prenda". En su Artrculo 51, esta Ley estable

ce tres clases de Almacenes: 

1.- Los que se destinen exclusivamente a graneros o depósitos especiales poro sem.!, 

llas y dem6s frutos o productos agrrcolas industrializados o n6. 

2. - Los que adem6s de estar facultados para recibir en depósito los frutos o produc:_ 

tos a que se refiere la fracción anterior, lo estén también para admitir mercC!!! 

eras o efectos nacionales o extranjer05 de cualquiera clase, por los que se ha-

yan pagado ya los derechos correspondientes. 

3. - Los que esh~n autorizados para recibir productos, bienes o mercancros por los-

que se hayan satisfecho los derechos de importaci6n que graben las mercancras 

importadas. 

Como institución auxiliar de Cr6dito Agrkola, ANDSA se encuentra -

sumamente vinculada a la acci6n de la CONASUPO, de tal forma que a partir de-

1959, se integró al sistema CONASUPO-ANDSA. ·Sistema Nacional de Cr6dito --

Agrrcola, a frn de cumplir con el servicio de almacenamiento de los pioductos del-

campo. 

Para el objeto de nuestro estudio, la intervención de ANDSA resulta -

de importancia, pues no se limito al almacenamiento y conservación de los produc-

tos, sino que comprende lo expedición de certificados a cambio de las cosechas, d~ 

cumentos que son facilmente negociables por el productor, quien osr evita plrdidas-

innece50rlas de tiempo, y cuenta con recursos para reinvertir en la5 actividades pro· 

ductivas. 

l 
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En el cumplimiento de sus funciones, ANDSA utiliza bodegas, locales, 

oficinas y dem6s servicios en propiedad o arrendamiento, que se encuentran conve

nientemente distriburdos en todo el pars, 

ASEGURADORA NACIONALAGRICOLA Y GANADERA, S.A.- Como 

se ha mencionado, la agricultura es una actividad sedienta de financiamiento, sin -

embargo, dadas las caracterrsticas de esta actividad, resulta sumamente difrcil obt!:_ 

ner estos financiamientos, por lo que el Gobierno Federal se ha visto obligado a t~ 

mar una serie de medidas institucionales, a frn de estimular la inversi6n de capi ta

les en este rengt6n • 

Uia de estas medidas fué la creaci6n, por virtud de la Ley del Seguro -

AgrTcola y Ganadero del 30 de Diciembre de 1961, de la Aseguradora Nacional -

Agrrcola y Ganadera, S.A., a frn de cumplir con una funci6n de garantra que per

mitiera consolidar la liquidez del agricultor, estabilizar la economTa rural y asegu

rar la continuidad del proceso productivo. 

El criterio utilizado para su estructuraci6n, fué la experiencia adquiri

da de sus m6s inmediatos predecesores: 

a).- El Consorcio del SeguroAgrkola y Ganadero, S.A.de C.Y. (1954), que agru

paba once cornpal'lras aseguradoras privadas y con el que se busc6 la participa-

ci6n de este sector mediante la garantTa del Gobierno Federal; 

b).- Las Mutualidades del Seguro Agrrcola y Ganadero, S.A. de C.V. (1955), con

las que se busc6 asegurar la producc16n ejidal, organiz6ndose en forma similar

ª la mutualidad pionera de La Laguna. 

De 1956 a 1962, estas mutualidades aseguraron un total de 9 millones -

018 mll hectáreas, en tanto que para este mismo lapso, el Consorcio solamente ope-
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r6 en una superficie de aproximadamente 750 mil hectáreas. 

Por la importancia que reviste la Ley de Seguro Agrrcola Integral y 

Ganadero, transcribiremos algunos de sus principales Artrculos. 

Artrculo lo. Se establecen el Seguro Agrrcola Integral y el Seguro Ganadero, en 

los t6rminos de lo presente Ley. 

Artrculo 2o. El Seguro Agrrcola Integral tiene por objeto resarcir al agricultor, -

en los ~nninos de la presente ley y su reglamento, de las inversiones necesarias

y directas efectuadas en su cultivo, poro obtener una cosecha, cuando 6sta se -

pierda total o parcialmente como consecuencia de lo reolizoci6n de alguno o al

gunos de los riegos previstos en esta Ley. 

Artrculo 3o. El Seguro Ganadero tiene por objeto resarcir al ganadero, en los té.!:_ 

minos de esta Ley y sus reglamentos, de las inversiones efectuados en su ganado -

cuando el mismo perezco, pierda su funci6n especl'fica o se enferme, como conse-

cuencia de la realizaci6n de alguno o algunos de los riesgos previstos en esta Ley. 

Artrculo 4o. las Instituciones Nacionales de Crédito no podr6n otorgar créditos de 

habilitaci6n y avro, ni créditos refaccionarios, sin que previamente haya solicita

do el Seguro AgrTcola Integral y el Seguro Ganadero correspon:tiente a las explot~ 

ciones Agrrcolas o Ganaderas a las que estén destinados los financiamientos. 

Esta obligaci6n se impone tambh~n a los administradores de fondos del

Goblemo Federal destinados a otorgar financiamientos para explotaciones agrTco-

las o ganaderas. 

La presente disposlci6n solo será aplicable en las regiones y para los -

cultivos respecto de los cuales ya se hayan establecido los seguros AgrTcola Integral 

y Ganadero. 
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La Comisi6n Nacional Bancaria dictar6 las normas adecuadas para que 

las Instituciones de Cr6dito Privadas y las Organizaciones Auxiliares de Cf6dito, -

contraten los Seguros Agrrcola Integral y Ganadero, en los t6rminos de esta Ley. 

El Artrculo 5a. establece que este servicio se prestar6 a trav6s de una 

lnstituci6n Nacional que se denominar6 Aseguradora Nacional AgrTcola y Ganad!:_ 

ra, S.A. 

El Artrculo 60. establece los objetivos de esta lnstituci6n, que van --

desde las opera dones del Seguro AgrTcola Integral y Seguro Ganadero, hasta las--

de reaseguro, asr como todas aquellas autorizadas por la Secretarra de Hacienda y 

CreSito Público, en los ramos de producci6n agropecuaria y conexos; el Artrculo--

24, sei'lala que se podr6n asegurar cultivos contra los siguientes riesgos: 

a).- Sequra b). - Helada c). -Granizo d). - Vientos huraco 
nodos -

e). - Incendios f).- Enfermedades g).- Exceso de hu-
y Plagas. medad. 

h). - lnundaci6n 

El Artrculo 25 establece el Seguro Pecuario contra los siguientes ries-

gos: 

a). - Muerte del ganado por enfermedad o accidente. 

b). - P6rdlda de la funci6n especrfica a que estuviera destinado. 

c). - Enfermedad. 

Con base en esta estructura institucional de 1963 a 1968, La Asegurad~ 

ra Nacional de Cr6dito Agrrcola y Ganadero, S.A., ha cubierto la totalidad de la 

superficie de explotación financiada por las Ramas Nacionales de Cr6dlto Agrrcola 

y Ejidal, por lo que podemos afirmar que la acci6n real izada por esta insti tuci6n es 

de indudable contenido econ6mico-soclal pues al garantizar el resarcimiento del d~ 

no al asegurado, estimula las Inversiones en la actividad agropecuaria, produce de-
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rramar importantes entre los asegurados, y al regularizar el ingreso anual del agri-

cultor, permite la ploneaci6n del gasto familiar, el uso racional de los recursos y-

la continuidad de las actividades productivas. 

Es de desearse que la acci6n de esta instituci6n se extienda a todo el -

agro mexicano. 

IA BANCA PRIVADA Y SU PARTICIPACION EN EL CREDITO AGROPE 

fUARIO. - De acuerdo con lo ley de instituciones de crédito y organizaciones -

auxiliares, se consideran como instituciones de crédito privadas: 

a). - los Bancos de Dep6sito 

b). - las Instituciones de Dep6sito de Ahorro 

e). - las Sociedades Financieros 

d) .'- las Sociedades de Crédito Hipotecario 

e). - las Sociedades de Capitolizaci6n 

f) . - los Sociedades Fiduciarias 

g). - los Bancos de Ahorro y Pfestomo para la Vivienda Familiar 

Se consideran como organizaciones auxiliares de crédito: 

a). - Los Almacenes Generales de Dep6sito 

b). - las C6maras de Compensoci6n 

c). - Los Uliones de Cr6dito 

d). - Los Bolsas de Valores 

Se incluyen también con este car6cter, las instituciones oficiales auxi-

llores de Crc~dito Agropecuario mencionadas en el transcurso de este caprtulo. 

El crecimiento de lo Banca Privada se manifiesta con toda claridad, 
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poro 1953 existron un total de 848 instituciones (250 motrices y 598 sucursales}, -

para 1961, l mil 273 instituciones (251 motrices y 1 mil 022 sucursales}, .;;11 i:iflr~ 

que para 1968, lo Banco Privado alconz6 un total de 3'10 instituciones ( 5«0'.J. m~ 

trices y ·.:s 108 sucursales}. 

Como consecuencia de la concentroci<)n del capital, los recursos de -

las Instituciones de Crédito Privadas se ha incrementado asombrosamente, asr de -

17 mil 449 millones de pesos, soldo correspondiente o 1958, diez allos después es-

te saldo oument6 hasta alcanzar la sumo de 91 mil 276 millones de pesos.(1968). 

Este incremento en la captaci6n de recursos también influye en el mo!!. 

to de los financiamientos, solamente que los cn~ditas ejercidos para el sector agro-

pecuario, representan un reducido porcentaje del total concedido. A frn de estobl,! 

cer la reloci6n entre el monto total de recursos, los financiamientos y los créditos -

agropecuarios, inclurmos el siguiente cuadro. 

CUADltO NUMER0'27 

INSTITUCIONES PRIVADAS DE CREDITO EN MEXICO 
- Millones de Pesos -

A~OS 

1958 

1962 

1968 

RECURSOS 
TOTALES 

17,449.1 

32,666.9 

91,276.0 

FINANCIAMIENTOS 
OTOltGADOS 

9,019 .6 

17,617.8 

81,728.8 

CREDITOS % CltEDITOS 
AGltOPECU'IUOS AGltOPEC~

ltlOS. 

l ,411 .4 

2,309.3 

4,573.6 

8% 

1% 

5% 

Fuente: Banco de Mflxlco, S.A. y Comisl6n Nocional Bancaria. 

Como se puede apreciar, el porcentaje correspondiente al Cr6dito Agro-

pecuario no solamente resulta menor en relaci6n a otras actividades productivas, sino 

que tiende a disminuir. 
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LA BANCA PRIVADA Y SU PARTICIPACION EN EL ESTADO DE Sl

NALOA. - Una de las características del financiamiento privado al sector agrope

cuario, consiste en que solamente llega a las regiones m6s ricas donde ovbiamente, 

los riesgos son menores, este es el caso de Sinaloa donde en los distritos de riego, -

la agricultura constituye una actividad moderna, din6mica y solvente hasta donde

su aleatoriedad lo permite, por lo que la participaci6n de la banca privada es de -

importancia. Huelga decir que sus beneficios alcanzan en su mayor parte a los -

agricultores particulares. 

Aunque no fuá posible obtener los totales ejercidos en este rengl6n, -

respecto de los anos anteriores al ciclo 1966-1967, nos concretaremos a mencianar

el total ejercido para este ciclo. 

El cr.Sdito agrícola de habilitaci6n de las Instituciones de Crédito priv~ 

das del Estado de Sinaloa para el ano de 1967, alcanz6 un total de 241 millones, -

'199 pesos, cantidad que corresponde a m6s del 60% del total ejercido en todo el ~ 

todo, y al 30% de los recursos totales. 

De acuerdo con los elementos necesarios para realizar operaciones de -

crédito, el cr.Sdito agrícola resulta poco atractivo para la Banca Privada, pues la -

voluntad, posibilidad y solvencia de los ocredi lados en este tipo de operaciones r!. 

sulta Insuficiente como garantía para el acredltante, dadas las caracterrstlcas esp!:_ 

clales de lo actividad que nos ocupa. 

Si bien es cierto que las medidas tomadas por el Gobierno Federal a -

frn de estimular la inversi6n privado en esta actividad, han redundado a partir de-

1955, en incrementos reales de financiamiento privado, también lo es que, adem6s 

de beneficiar casi en su totalidad a los llamados pequenos propietarios, el porcien-
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to de é~te financiamiento ha disminuTdo constantemente como se puede apreciar en 

el cuadro Número 17. 

Para la Banca Privada la operaci6n crediticia supone una garantTa su

ficiente por parte del acreditado. Como los derechos agrarios sobre bienes agra-

ri os de los núcleos de poblaci6n, son inalienables, imprescriptibles, inembarga-

bles e intransmisibles, la lnstituci6n Ejidal no ofrece garantTa suficiente por lo que 

la Banca Privada, sistemá ti comente se rehusa a operor con éste sector. 

Ya mencion6bamos en la introducci6n de éste trabajo, que el fen6meno 

de crecimiento econ6mico adquiere tal cafacter cuando sus beneficios alcanzan a -

las mayorTas de la poblaci6n. 

En cuanto las actividades propias del campo también dijimos que ha hS!_ 

bido un desarrollo sensible que, por descansar esencialmente en los agricultores prl 

vados, resulta desequ i 1 i brado. 

los mayore~ Tndices de productividad se presentan en las extensiones -

privadas de explotaci6n agrrcola como resultado del alto grado de maquinizaci6n, -

irrigaci6n, tecnologra y financiamientos oportunos y suficientes, lo que significa -

que el sectcrr ejidol se encuentra compitiendo en condiciones desfavorables. 

A la Banco Privado no le interesa el objetivo social del crfdlto agro

pecuario, para el banquero no hay m6s finalidad que el lucro desmedida obtenldo

en la cotidiana especuloci6n de los recursos que en su mayor parte, el pueblo dep~ 

sita, invierte o ahorra. Para nuestros banqueros el crecimiento del pors, será cre

cimiento en la medido que sus arcas se encuentren repletas, no importa que su ac-

ci6n defonne éste proceso, para él, la intervenci6n estatal ha de concretarse a de-
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jar hacer y dejar pasar, éste mundo y sus riquezas pertenecen a los más habiles, a 

los más fuertes Y quienes carecen de recursos es porque no quieren, porque son pe-

rezoso'> '.l incapaces mentales. Tal es la filosofra de los "seí'lores 11 de la Banca, la-

Industria y el Comercio Nacionales, 

LAS UNIONES DE CREDITO 

La Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones auxilia-

res, establece que las uniones de crédito tienen el carácter de organizaciones au~ 

liares constiturdas como Sociedad An6nima de C. V. con un mrnimo de 10 socios. -

De acuerdo con el mencionado ordenamiento, una Uni6n de Crédito podrá ser: 

A) .-Agrrcola, cuando los socios sean agricultores. 

B). - Ganadera, cuando los socios sean ganaderos. 

C). - Industriales, cuando los socios sean industriales de una misma rama o actividad. 

D). - Comercial, cuando los socios se dediquen a actividades comerciales de una -
clase. 

E). - Mixta, cuando operen por lo menos en dos de las ramas de las fracciones A, B 
y c. 

El objeto de las Uniones de Crédito será: 

1 • - Facilitar el uso del crédito a su socio. 

2. - Prestar a los socios garantra o aval en los créditos que estos contraten con otras 
personas o instituciones. 

3. - Practicar con sus socios las operaciones de descuento, pr6stamo y cr6dito de to 
da clase, reembolsables a plazo no superior de 5 aí'los. -

Además de estas funciones de carácter crediticio, las uniones de crédi 

to realizan operaciones de depósito, contrataci6n, organizaci6n y odminlstracl6n

de empresas, venta de los productos, arrendamiento o alquiler de implementos y -

1 

1 
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mercancTas necesarias poro la explotoci6n, asT como de transfonnoci6n industrial-

o beneficio de los productos, previo permiso de la Comisi6n Nacional Bancaria. 

Aunque las Sociedades Locales de Crédito Ejidal pueden ser miembros 

de las Uniones de Crédito AgrTcola, generalmente se encuentran integradas por -

agricultores privados, por lo que sus beneficios alcanzan en su mayor porte a este 

tipo de prestatarios. 

Los recursos provienen de las aportaciones de los socios y de las inst!_ 

tuciones de cn~dito privadas y públicas, de tal manera que en este caso tombi6n, 

gran parte o parte de los financiamientos del Banco Nal. del Crédito Agrrcala y 

del sistema F .G .F .A .G .A. BANAGRO, son canalizados al Sector Privado. 

EL USURERO RURAL.- El cr&dito usurario al sector agropecuario ha-

existido desde siempre. Es el realizado por el comerciante que presta a los ejid_!! 

torios y agricultores privados de escasos recursos, a quienes· explota no solamente 

a trav6s de intereses usurarios, sino también con la venta de mercancTa cara y la 

compra de cosechas a precios bajos. 

lkta de las corocterrsticas del agio rural la constituye el hecho que-

los pr6stamos generalmente son en especie, rara vez en dinero, por lo que se da• 

el caso de campesinos que nunca alcanzan a cubrir las deudos contrordas. 

Por otra parte, los recursos operados por el sector privado no banca-

rio, generalmente provienen de las instituciones de crédito privadas quienes fre-

cuentemente, los obtienen del Sector Público como es el caso de aquellas que --

operan con el F .G .F .A .G ,A., por lo que no es descartable suponer que la Ban

ca Privada, adem6s de utilizar estos recursos paro el financiamiento de grandes -
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terratenientes asr como en. operaciones ajenas al Crédito agropecuario, hace las 

veces de intermediario entre la Banca Oficial y el usurero rural quien garantiza 

el crédito que a su vez y recargado de intereses, ejerce con los campesinos ca-

rentes de recursos. 

Slll.IACION ACTUAL DEL FINANCIAMIENTO AL SECTOR 
AGROPECUARIO 

Ya mencion6bamos en la iniciaci6n de este caprtulo que si en algu-

nos paTses el financiamiento al Sector Agropecuario resulta reducido en relaci6n 

al ejercido en otras actividades, ello se justifica por el grado de desarrollo al--

canzado por éstos, en los que la población econ6micamente activa localizada -

en las actividades primarias, raramente sobrepasa el 10% de su total, mientras-

que en México este porciento sobrepasa el 50%, por lo que no es posible subest.!. 

mar el capital adicional invertido en las actividades primarias, pues las etapas-

superiores del crecimiento solo pueden darse a partir de un efectivo desarrollo -

de éstas. 

Nuestro Pars, presenta caracterrsticas propias del subdesarrollo, al-

tiempo que en otros aspectos, podemos afirmar que se encuentra en la etapa que 

algunos autores han llamado del "despegue" econ6mico. 

Esta situaci6n, en relaci6n al problema que nos ocupa, ha provoca-

do por una parte, la preocupaci6n del Sector PGblico y por la otra, el optimismo 

del Sector Privado. 

En efecto, hemos visto a lo largo de este capTtulo, las diversas med!_ 

das adoptadas por nuestro gobierno a frn de impulsar la inversión de capitales en 

la actividad agropecuaria al tiempo que los recursos elercldos por éste, aunque-

i 
1 
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insuficientes, resultan sumamente considerables y tienden a incrementarse al'lo eon 

al'lo, mientras que lo operado por la Banca Privada disminuye en números relativos, 

de tal suerte que el financiamiento público y privado al sector agropecuario, resul 

ta sumamente desproporcionado no solamente en relaci6n a lo ejercido por uno y -

otro sector, sino en lo tocante a lus recursos canalizados a otras actividades pro

ductivas, de acuerdo a una equivocada ooncepci6n de nuestro actual estadio de -

desarrollo que, por sus caracterTstieos, resulta contradictorio. 

Por otro porte y ahondando en la cuesti6n, podemos afirmar que el fi

nanciamiento pOblico y privado al sector agropecuario, presenta graves deficien·

cios y grandes aciertos por lo que el problema resulta verdaderamente complejo y 

de difreil soluci6n. 

Asr en cuanto o lo Banca oficial, encontramos altos d6ficits de recu

peroc:i6n originados no solamente por factores meteorol6gicos y de carácter t6cni

co (bajos rndices de tecnificaci6n y moquinizaci6n, pequei'lez de la parcela ejidal, 

formas individuales de explotaci6n, etc.) que es necesario tomar en consideración 

pues se traducen en disminuciones sensibles de la productividad, sino tambi6n en

otrm factores como el alto grado de burocratizaci6n (tardanza sistemática en la -

recepci6n y operoci6n de fondos, en la elaboraci6n de planes de operación, en -

las liquidacionns, etc.) caracterTstico de las instituciones del sistema. 

Estrechamente relacionado a lo anterior es necesario agregar, tambidn 

como causo determinante de los altos dMicits de recuperación, la corrupción admJ. 

nlstrotiva, problema que si bien ha disminurdo en los últimos aflos, lo cierto es que 

oón presenta graves proporciones, existen numerosos funcioncrios y empleados des-
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honestos que, olvidando la funci6n para lo que han sido nominados, utilizan el 

puesto para su provecho y enriquecimiento personal, siempre en detrimento de

aquellos a quienes se supone, están obligados a servir, A ello, es necesario -

agregar la innegable existencia de ejidatarios asr como de agricultores irrespon

sables. 

No es nuestro prop6si to ejercer la crrtica por la crrti ca misma, lo -

cierto es que nada mas difl'cil y problemático que el elemento humano, especia! 

mente cuando en su desarrollo y conformaci6n, los conceptos riqueza y poder i'!_ 

dividualizados, encabezan la escala de valores del ser humano. De ahr que se

haga necesaria una acci6n más enérgica del Poder Público a trav.Ss de una Refo!:_ 

ma Administrativa que, en lo tocante al elemento humano, se traduzca en la d!_ 

puraci6n del aparato burocr6tico. 

Sin embargo, serra injusto por nuestra parte, no reconocer que la ac:.., 

ci6n del sistema, en especial la ~ama Nacional de Crédito Ejidal, ha contribur

do a aliviar las carencias y necesidades de nuestros campesinos pobres, cuesti6n

que desde cualquiera punto de vista resulta indudable mente meritoria. 

Otro asp~cto importante del problema lo constituye el destino de los 

financiamientos, pues de seis instituciones oficiales, solamente dos (lt .N .C .E. F. 

N.F.E.) operan exclusivamente con el sector ejidal; una (R.N.C,A.) con agri

cultores privados y el resto (UNPASA, F.G.F.A.G.A. BANAGltO) tanto con -

unos como con otros, A simple vista esto estructura parece equitativa, sin em

bargo, los planes de operacl6n no son elaborados con base en las necesidades de 

ambas sectores, que serra lo justo, sino que la Banca Oficial ha venido dando -

trato preferente a los agricultores privados. Basta mencionar que de 5 mll mlll<!. 
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nes, .500 mil pesos ejercidos en 1968, 3 mil fueron otorgados a este tipo de presta-

tarios. 

Si la Banca Privada proporcionase servicio crediticio al sector ejidal, 

no tendrramos absolutamente nada que oponer a la situaci6n mencionoda, el pro--

blema reside en que las instituciones de cr6dito privado sistem6ticamente se niegan 

a operar can los ej idatarios. 

Si a los 3 mil millones de pesos otorgados por el sector pCblico a los -

agricultores privados, agregamos 4 mil 500 operados por la Banca Privada, en con-

tramos que del total ejercido en el pars (10 mil millones de pesos) el af'lo de 1968, 

el 75% correspondi6 a los llamados f)"'quef'los propietarios. 

Esto es definitivamente injusto, nosotros consideramos que, doda la --

forma de propiedad privada y la gorantra suficiente que supone, la Banca Oficial-

no tiene porque proporcionar recursos a los agricultores privados y si en cambio, -

obligar a la Banca Privada a otorgar cr6dltos a los ejidatarios que por constiturr --

mayorra y por sus precarias condiciones de vida, tienen derecho indiscutible a ello. 

Sin embargo, ni las buenas intenciones ni los buenog deseos, arreglos-

o composiciones son suficien les. la Banca Privada no ceder6 en sus pretensiones -

y actitud actual, en tanto no se le obligue a ello, lo que se traduce en la necesa-

ria intervenci6n del poder público. 

Independientemente de su efectividod bancaria y escudados en la fun-

ci 6n social del cr6dito agropecuario, consideramos que, en tanto no se establezca 

un porcentaje mayoritario y obligatorio de operacl6n con el sector ejidal, no se-

permita corno todo parece indicarlo, que la Rama Nacional de Cr6dito Ejidal y el 

F.N.F.E. sean asimiladas por el sistema F.G.F.A.G.A.- BANAGRO. 
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Asimismo, nos parece aconsejable, que este sistema adquiera la car-

tera de la R.N .e .A, 

La UNPASA constituye un organismo que cumple m6s o menos satis· 

factoriamente con la función crediticia que se le ha encomendado, sin embargo, 

nos parece que yo es tiempo de que la industria azucarera sea incorporada al p~ 

trimonio nacional. 

Por otra parte, aunque se ha insistido en que el F .N .F .E, originad'!_ 

plicidad de funciones por lo que se ha sugerido su desaparici6n, nosotros conside-

ramos que esta institución cumple con una funci6n eminentemente social por lo -

que, en tanto no exista un organismo superior en recursos y funciones al servicio· 

exclusivo del sector ejidal, es aconsejable no solo su permanencia, sino la amplt~ 

ción de sus actividades que en los últimos aí'los han disminurdo como consecuencia 

de la reducci6n de los presupuestos. (1963 =248 millones de pesos, 1969-:. 74 mil). 

SINALOA 

La situaci6n del financiamiento público y privado al sector agropecu~ 

rio slnaloense, resulta mucho m6s equilibrada que la situaci6n nacional. 

Por las obras de infraestructura del Gobierno Federal, Sinaloa consti-

tuye una de las zonas agrrcolas m6s importantes del pars, por lo que el financia--

miento al Sector Agropecuario resulta superior en relaci6n a otras actividades pr~ 

ductivas, lo que ha permitido un acelerado desarrollo agropecuario. 

En cuanto al destino de estos recursos de acuerdo con la informaci6n -

inclurdo en este caprtulo, encontramos que los ejidatarios sinaloenses, perciben --

financiamiento en mayor medida que otros mexicanos, pese a lo cual, la demanda· 

1 
L 
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de cr&dito ejidal, solo es satisfecha en un 300~ (*) de sus necesidades, totales, -

en tanto que los agricultores privados cuentan con cr&ditos oportunos y suficien--

tes. 

Este servicio crediticio al sector privado, adem6s de la Banca Oficial 

es cubierto en su mayor parte por la Banca Privada Sinaloense que, a diferencia -

de la Banca Privada Nacional, canaliza el 30% de sus recursos y cubre m6s del -

60% del financiamiento total ejercido en la entidad (1967), lo que es perfectame!!_ 

te explicable pues dadas las caracterrsticas geo-econ6micas de Sinaloa, los ríes-

gos son menores • 

El F.N .F.E. raramente actúa en Sinaloa por existir regiones m6s urg!._' 

das de auxilio econ&nico. La UNPASA cumple con sus funciones de servicio cr!_ 

diticio, 

El agio y la usura rural tradicl on>Jlmente practicados en la regi6n de-

"los altos", han disminurdo sensiblemente como resultado de la acci6n ejemplar de 

la CONASUPO que con los "graneros del pueblo", ha logrado eliminar en gran -

parte a los intermediarios, comerciantes y usureros de la zona. 

La Mutualidad del Seguro Agrrcola Integral, nunca ha asegurado m6s 

del 20% de la superfl cie cultivada, aunque es conveniente sei'lalar qi.e cerca de 

la mitad corresponde a la superficie ejidal. 

Hemes vhto que el Banco Agropecuario del Noroeste brinda trato pr!_ 

ferente al sector ejidal sinaloense y aún cuando la mayorra de los financiamientos 

son canalizados hacia lt15 zonas de riego, es de esperarse que la acci6n de BANQ 

SA se extienda a superficies de otras calidades como resultado de la organizaci6n 

( *) Las demnndas anual de crédito ejidal en Sinaloa reba.san los 1 mil 200 ml-

11 ones de pesos. 
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econ6mica de la Empresa Ejidal, basada en la explotaci6n colectiva de los recur-

sos, cuesti6n de la que nos ocuparemos en el siguiente capTtulo. 



CAPITULO IV 

FINANCIAMIENTO Y EXPLOTACION COLECTIVA 

ANTECEDENTES DE LA EXPLOTACION COLECTIVA EN MEXICO 

LA EXPLOTACION COLECTIVA EN EL ESTADO DE SINALOA 

LA INSTITUCION PUBLICA DESCENTRALIZADA "DESARROLLO AGROPECt..v..
RIO EJIDAL DE SINALOA" 

A).- Origen 

B). - Organizaci6n 

C). - Realizaciones 

EL PROYECTO DE ORGANIZACION ECONOM ICA DEL EJIDO "CULIACANCI 
T0 11 ESTADO ACT~L DEL MISMO -

OTROS PROVECTOS DE EXPLOTACION COLECTIVA EN SINALOA. 
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CAPITULO IV 

FINANCIAMIENTO Y EXPLOTACION COLECTIVA. 

Hasta ahora y con toda intenci6n, nos hemos concretado a la descrip

ci6n de la estructura institucional del cr6dito agropecuario, al sel'lalamiento de -

sus aciertos y fallas, asr como de las medidas a nuestro juicio procedentes para -

obtener un efectivo servicio crediticio al Sector Ejidal. 

Corresponde a esto etapa de nuestro estudio, senalar el comino que -

hemos considerado como el m6s conveniente para la utilizaci6n racional de estos

recursos, pues el servicio crediticio al sector ejidal, adem6s de una funci6n emi-

nentemente social debe cumplir cabalmente con la econ6mica. 

Ya mencion6bamos en el curso de nuestra introducci6n que para lograr 

una explotoci6n econ6micomente costeoble de la tierra, se requiere cumplir con -

tres condiciones o premisas fundamentales: 

a). - Extensiones suficientes de terrenos que hagan posible y costeable 

la maquinizaci6n. 

b). - Financiamientos y solvencia para obtenerlos. 

c). - U so de Tecnologro Agrrcolo avanzada. 

Tomando en consideroci6n que la formo preponderante de explotocidn

ejidol es la individual (900k), encontramos que resultarro anti-econ6mico canoli-

zar los recursos propuestos o este sector, pues en los condiciones actuales, el ej i

dotorio resulta incapaz de cumplir una funci6n econ6mica relevante yo que no -

cuento con grandes extensiones de terreno, sufre problemas de financiamiento, la 

accl .on de lo Banca Oficial resulto insuficiente y la forma especial de tenencla

que detenta, no ofrece gorontro alguna poro la Banca Privado, carece pues de -

solvencia, a lo que es necesario agregar el desconocimiento generalizado de la -
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tecnologra ogrrcola. 

Sin embargo y por las razones suficientemente expuestas a lo largo -

de nuestra introducci6n, requerimos la incorporoci6n de este importante sector -

de la pobioci~ r..1ral, a frn de obtener bases estables necesarias y suficientes -

para nuestro proceso de crecimiento. 

Entonces, ¿que hacer para lograr este objetivo si la actual forma de 

explotaci6n de los recursos ejidales no ofrece mayores perspectivas, por lo que

canalizar la mayor parte de los financiamientos a este sector resultarra contra-

producente? 

El camino es la organizaci6n económica de la empresa ejidal para -

la explotaci6n colectiva de los recursos. 

La explotaci6n colectiva proporciona extensiones de terreno suficien

tes que hacen posible y costeable la maquinizaci6n, 

La explotaci6n colectivo reduce los costos y permite mayores Tndices 

de seguridad en la recuperaci6n de los financiamientos pues generalmente se ma

nifiesta en incrementos sensibles de la productividad. 

La explotaci6n colectiva permite el acceso directo al Mercado. 

La explotaci6n colectiva se traduce en mayores promedios de ingreso 

y tasa ocupacionales. 

La explotaci6n colectiva genera fuentes de trabajo incluso para la -

poblaci6n no-ejidal. 

La explotaci6n colectiva proporciona las bases para el desarrollo de

actividades complementarias a la principal. 
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La explotación colectiva se traduce en sentimientos de cooperación 

y soldaridad social tan necesarios en la vida de las comunidades rurales. 

ANTECEDENTES DE LA EXPLOTACION COLECTIVA EN 

MEXICO 

Durante los primeros veinte y cinco ai'los de Revolución Agraria, to-

ca a la institución ejidal conservar su hegemonía frente a las formas de propie--

dad. 

Corresponde a los primeros tiempos del proceso distributivo cumplir -

con una funci6n de car6cter complementario y posteriormente con un papel de me-

ra subsistencia rural que en el régimen Cardeni sta, vino a alcanzar su acepción -

más progresista al considerarse, acertadamente, que mediante la explotaci6n co--

lectiva de sus recursos, el ejido podría convertirse en el actor principal del desa-

rrol lo agropecuario. 

Así y paralelamente a la repartici6n de la tierra se inici6 la creaci6n-

de ejidos colectivos en todo el país. 

El marco legal para la constitución de éstos, fué un acta constitutiva -

que se firmaba en asamblea general y que establecra entre otras cosas, que el créd..!, 

to se aprovecharra en forma colectiva "conviniendo en realizar sus actividades de-

producción colectivamente". 

Fueron muchas las fallas que acompanaron a la creación, organizaci6n-

y funcionamiento de estos ejidos, y sin embargo, puede afirmarse que en general, -

los resultados fueron ~atisfactorios. 

En la Laguna y a pesar de que la producci6n disminuyó un tanto respec-
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to a otros al'los, esto disminuci6n fu6 de carácter temporal y está plenamente demo!_ 

trado que el ingreso asl como la tasa de ocupaci6n, se incrementaron considerable-

mente. 

En Yucatán, entidad cuya agricultura se caracteriza por ser de mono--

cultivo, tambi6n fueran creados ejidos colectivos a frn de lograr una explotaci6n -

más conveniente del henequ6n. 

En el Valle del Yaqui fueron organizadas 14 sociedades colectivas de-

cuyos resultados tenemos buenas referencias. 

Hasta 1943 y a pesar de graves problemas originados por la desocupa--

ci6n, en Lombardla y Nueva Italia Estado de Michoac6n, tambi6n se obtuvieron '-

resultados satisfactorios. 

En los Mochis, Sinaloa, donde el incremento del ingreso y tasa ocupa-

cional fu6 mayor que en otras regiones, la explotaci6n colectiva funcion6 eficien~ 

mente hasta 1955, afio en que se inici6 el desmembramiento de los ejidos que culmi-

n6 con la parcelaci6n de los mismos, a pesar de lo cual existen algunas sociedades -

colectivas. ( * ) . 

Es a partir de 1940 cuando se inicia la acci6n tendiente a acabar con el 

movimiento colectivista, expresada en una serie de medidas econ6micas, legislatl--

vas, políticas y sociales que culminaron con el desquiciamiento de este movimiento 

que a pes ar de todo, continóa vigente como una de las metas más significativas de-

nuestra Reforma Agraria, 

(*)Para mayor lnformac16n consultar "El E¡ido Colectivo en M6xlco" de Salom6n
Ekstein, Fondo de Cultura Econ6mica. - 1966. 
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Ya mencion6bamos en el primer capTtulo de este trabajo que en el -

Estado de Sinalaa se localiza una de las zonas agrfcolas m6s importantes del pafs. 

Tambi6n referTamos y posteriormente tendremos ocasi6n de demostrCI!_ 

lo, que los ejidatarios sinaloenses se encuentran en posesi6n de m6s del 7rf/o de-

las tierras laborales entre las que figura el 600k de la superficie irrigable en ºP! 

raci6n. 

Sin embargo y a pesar de que su participaci6n en la producci6n agr.!' 

cola del Estado no es nada despreciable, la agricultura ejidal de Sinaloa no tie-

ne la importancia que podrTa alcanzar mediante una explotaci6n m6s convenien-

te de sus recursos ( * ) . 

Hemos insistido y a ello dedicamos todo un capTtulo, en que uno de-

los problemas m6s graves del sector ejidal lo constituye la insuficiencia de los --

financiamientos. 

Que el financiamiento agropecuario al Sector ejidal del p6is, apenas 

alcanza a cubrir un 25% del total ejercido. 

Que a pesar de la potencialidad econ6mica del ejidatarlo sinaloense 

los financiamientos otorgados a 'ste, si bien resultan mayores en relaci6n a otras 

regianes, tambi6n resultan Insuficientes pues apenas cubren un 300..& de lo reque!:!_ 

do. 

Que a causa de la extendida forma individualizada de explotaci6n -

de la tierra, la carencia de financiamientos por tanto de maquinaria, fertilizan-

(*)Para 1968, la productividad por ha. ejldal en zonas de riego fu' de $1,367 .7 
contra $7, 109 .3 correspondientes a la pequel'la propiedad . 
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tes, semillas, uso de tlicnicas avanzadas entre otros fac~ores determinantes de lo 

productividad, la producci6n ejidal nacional resulta mucho muy inferior en rela-

ci6n a las posibilidades reales de sus recursos por lo que este sector, o gran parte 

del mismo, se encuentra marginado del desarrollo agropecuario, por tanto del --

crecimiento general del pars. 

Que por ello, nuestro crecimiento resulta dc.sproporcionado pues pre-

tendemos fundarlo en un desarrrol lo agropecuario del que no participan las mayo--

rras de la poblaci6n rural . 

Que resulta imprescindible la incorporaci6n de estas mayorras al des!:!_ 

rrollo agropecuario pues asr lo demanda el interés nacional. 

Que los primeros intentos para lograr este frn aunque tuvieron éxito -

inicial, sufrieron las consecuencias de uno acci6n anti-colectivista que culimn6 -

con el desquiciamiento de los ejidos entonces organizados colectivamente. 

Y que a pesar de ello, el movimiento colectivista continOa vigente c~ 

mo una de los postulados m6s significativos de nuestra Reforma Agraria, pues sola-

mente a través de la explotaci6n colectiva de los recursos ejidales, es posible in-

corporar este sector al desarrollo general del pars. 

LA INSTITUCION PUBLICA DESCENTRALIZADA 
DESARROLLO AGROPECUt\ltlO EJIDAL 

DE SINALOA (D .A .E .S.) 

A). - Origen. - Con base en estas consideraciones, el Gobierno del Estado de Sino-

loa se plante6 la necesidad de encontrar y adoptar las formas y métodos de exploto-

cl6n colectiva m6s adecuados a la realidad slnaloense. 

Para ello, el Gobierr.o de Sinaloa comision6 a un grupo de técnicos en 

lo materra a frn de que se real izaran los estudios e investigaciones procedentes. 
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Además de la experiencia nacional, estos estudios incluyeron visitas 

a países que como Yugoeslavia e Israel, practican la explotación colectiva en -

forma exitosa. 

Los resultados fueron muy provechosos, y la experiencia adquirida a 

travás de este proceso se ha expresado en un alto nivel de capacitación, que ha 

permitido la adopci6n de los sistemas más apropiados de explota d&t colectiva. 

En esta forma surgió la lnstituci6n Póblica Descentralizada "Desa

rrollo Agropecuario Ejidal de Sinaloa.'.:, que actualmente constituye el único -

organismo institucionalizado en el pars que tenga como finalidad principal la-

organizaci6n ecn6mica de la empresa ejidal. 

B). - Organizaci6n. - Por su importancia, creemos pertinente incluir el DECRE

TO NUM. 35, LEY QUE CREA EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO 

11>ESARROLLO AGROPEC~RIO EJIDAL DE SINALOA 11 QUE APARECE PUBLI

CADO EN "EL ESTADO DE SI NA LOA 11 ORGANO OFICIAL DEL GOBIERNO -

DEL ESTADO, TOMO LVIII.- 2da. EPOCA, NUM.17 DEL 8 DE FEBRERO DE -

1966. 

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Sinaloa 

El C. Leopoldo S6nchez Celis, Gobernador Constitucional del Esta

do Libre y Soberano de Sinaloa, a sus habitantes hace saber: 

Que por H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo siguiente: 

El Congreso del Estado libre y Soberano de Sinaloo, representado -

por su XIV Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente: 
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LEY QUE CREA EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO 

"DESARROLLO AGROPECUARIO EJIDAL DE SINALOA 11 

143 

Artrculo Primero, se crea, con personalidad jurrdica y patrimonio --

propio, un Organismo Público Descentralizado que se denominar6 "DESARROLLO 

AGROPECUARIO EJIOAL DE SINALOA 11
• 

Artrculo Segundo. El Organismo tendr6 su domicilio en la ciudad de-

Culiacán, Sinaloa, sin perjuicio de que pueda establecer en otros lugares las de-

pendencias que le sean necesarias. 

Artrculo Tercero. Desarrollo Agropecuario Ejidal de Sinaloa tendr6 ·· 

por objeto el fomento de las actividades agropecuarias de los ejidatarios con el -

prop6sito de mejorar sus condiciones socioecon6micas, actuando en los t'rminos-

que permitan los leyes, directamente o en coordinaci6n con los autoridades e in.!. 

tituciones federales o locales, o entidades y asociaciones del sector privado. 

Artrculo Cuarto. Para la realizaci6n de su objeto, el Organismo po-

dr6 desarrollar las siguientes actividades: 

1. - Colaborar en la organizaci6n de los núcleos ejidales. 

11. - Producir, adquirir y vender semillas, fertilizantes, insecticidas -
fungicidas, herbicidas, alimentos balanceados, productos veteri· 
narios y en general, los efectos necesarios para la producci6n y -

distribuci6n agropecuarias; 

111. - Adquirir y vender maquinaria e implementos, asr como establecer 
centrales de maquinarias; 

IV. - A solicitud de los ejidatarios, prestarles asistencia t'cnica. 

V.- Otorgar cr,ditos a los ejidatarios o auxiliarlos para que los obte!!. 
gan de otras fuentes; 
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VI. -Actuar, a solicitud de los mismos, como su agente para la ven
ta de los productos de que puedan disponer; 

VII.- Intervenir para que se mejoren los servicios de transporte de los 
productos ejidales y se abaraten las cuotas correspondientes; 

VIII. - Establecer plantas de beneficio y de industrializaci6n de la -
producción agropecuaria; 

IX. - Organizar las empresas o asociaciones que sean necesarias para 
sus fines; 

X. - Asesorar, en el cumplimiento de sus funciones, a los representan 
tes que el Sector Ejidal del Estado designe, en cualesquiera insB: 
tuciones, organismos o empresas; 

XI. - las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto. 

Artrculo Quinto. la admin istracioo de Desarrollo Agropecuario Ej i--

dal de Sinaloa, estará a cargo de: 

1. - Un Consejo Directivo. 

11.- Un Director General; 

Artrculo 60. El Consejo Directivo estará integrado por 

1.- El Tesorero General del Estado, quien será el Presidente y tendrá-

voto de calidad; 

11. - El Vocal Secretario del Comit~ Regional Agrrcola, Ganadero y Fo-

restal del Estado. 

nes. 

111. - El Director General de Desarrollo Agropecuario Ejidal; 

IV'.-Tres representantes del Sector Ejidal, designados por la liga de Co
munidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado. 

Artrculo Sáptimo. El Consejo Directivo tendrá las siguientes atribucio-
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1. - Expedir el Reglamento Interior del Organismo; 

11. - Expedir los planes de operar.ión y los presupuestos correspondientes; 

111. - Acordar el establecimiento o clausura de las dependencias del Orga 
nismo; -

IV. -Autorizar la adquisici6n o venta de bienes de activo fijo; 

V. - Nombrar a los funcionarios que prevea el Reglamento. 

VI .-Autorizar el otorgamiento de cn~ditos en los términos que autorice-
el Reglamento. 

VII. - Con la aprobaci6n del Ejecutivo Local, contraer pasivos directos o
indirectos, en los términos que sellala el Reglamento de esta Ley; 

VIII. - Las demás que es ta ley no encomienda expresamente al Director -
General y otorgar respecto de ellas los poderes que requiera su -
conveniente ejercicio. 

Artrculo Octavo. - El Director General será designado y removido libre-

mente por el Ejecutivo del Estado y tendrá el carácter de representante del Organismo 

y de ejecutor de los acuerdos del Consejo, para lo cual tendrá las siguientes faculta-

des: 

1. - Nombrar y remover al personal cuya designaci6n y remoci6n no se -
haya reservado al Consejo en el Reglamento. 

11.- Realizar por sr y a través del personal del Organismo, las activida
des que constituyan el objeto de éste. 

111.- Formular los proyectos de planes .~e •>peraci6n y de presupuestos re
lativos a cada ejercicio, y someterlos a la considraci6n del Consejo 
Directivo; 

IV. - Otorgar y suscribir trtulos de crédito a nombre del Organismo; 

V, - Delegar la realizaci6n de actos concretos comprendidos dentro de 
sus atribuciones mediante el otorgamiento de poderes tan amplios 
como es menester para su plena efi cocía jurrdica; inclusive los -
que requieren cláusula especial. 
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ArtTculo Noveno.- El patrimonio del Organismo se integrará en la si-

guiente forma: 

1. • Co_!! bs recursos pecuniarios que el mismo Gobierno del Estado le 
asigne, o llegue a adquirir; 

11. - Con los recursos pecuniarios que el mismo Gobierno le proporcio
ne. 

111. - Con las aportaciones que acuerde el Sector Ejidal. 

IV.· Con los ingresos derivados de sus operaciones. 

V. - Con las aportaciones de cualquier otra procedencia. 

Artfculo D~cimo. En el Reglamento de esta Ley que expedirá el Ejecu 

tivo del Estado seftalará a ~ste las facultades de vigilancia administrativa que eje!. 

cerá sobre el Organismo. 

TRANSITORIOS. 

Primero. - Se faculta al C. Gobernador del Estado para que resuelva -

los problemas de i ntegraci6n del primer Consejo Directivo, haciendo en su caso • 

las designaciones procedentes, a modo de que quede instalado antes del primer dra 

de Marzo de 1966. 

Segundo. - Se derogan el Decreto Nómero Noventa promulgado el vei!!_ 

ticinco de Junio de Mil Novecientos sesenta y tres, que autoriz6 la Constituci6n • 

del Comit~ de Control y Venta de Productos Ejidales y las demás disposiciones que 

se opongan a la pres ente Ley. 

Tercero. - Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que designe una C~ 

misi6n Liquidadora del Comité de Control y Venta de Productos Ej idales, cuya con! 

tituci6n qued6 derogada con el transitorio anterior. 

Cuarto,- Esta Ley entrará en vigor el dra siguiente de su publlcacl6n en 

el perl6dlco Oficial del Estado. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado en la ciudad 

de Culiacán, Rosales, Sinaloa, a los veinteseis dras del mes de enero de mil n~ 

vecientos sesenta y seis. 

Gonzalo Gómez Monreal 
Diputado Presidente 

Lic. Raúl René Rosas Echevarrra 
Diputado Secretario 

Manuel Ferreiro y Ferreiro 
Diputado Secretario 

P.M.D.L. 

Por tanto mondo se imprimo, publique, circule y se le d6 debido --

cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en Culiac6n, -

Rosales, Sinal oa, Máxico, o los veintiocho dras del mes de Enero de mil novecie~ 

tos se sen ta y seis • 

El Gobernador Constitucional del Estado 

LEOPOLDO SANCHEZ CELIS 

El Secretorio General del Gobierno 

LIC.FORTUNATOALVAREZ CASTRO 

El Tesorero General del Estado 

LIC .ALFREDO VALDES MONTOYA 

De acuerdo con el Artículo Tercero, O .A. E .S. actúa en coordlnaci6n-

con las autoridades e instituciones federales o locales o entidades u asociaciones del 

sector privado a frn de fomentar las actividades productivas del sector elldal buscan-

do mejorar las condiciones soclo-econ6mlcas de este sector. 
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Del Artrculo Cuarto se desprende que la intervenci6n de D.A.E.S., 

requiere de la aprobación de los ejidatarios. Los términos "Colaborar: (Fracc.I) , 

"A solicitud de los ejidatarios" (Fracc. IV), y 11Asesorar 11 (Fracc.X), son lo sufi-

cientemente explícitos Y con ellos se busca acabar con el patemalismo e interven

cionismo tradicionales en la materia. 

Este mismo articulo en su Fracc. 111, establece la intervención de - -

O.A.E.S. en la producción, venta y adquisición de semillas, fertilizantes, insec

ticidas, y demás implementos de la producci6n buscando eliminar intermediarios y 

reducir los costo~. 

Lo mismo puede decirse respecto a las Fracciones 111 y VI del mismo-

artículo. 

Las Fracciones IV y V tambi~n del Artículo referido, establecen la -

asistencia técnica y crediticia, en tanto que la Fracc. VIII, prevee la industriali

zación de la producción agropecuaria en los ejidos. 

Los Artrculos 5o. y 60. establecen la organización del D.A.E.S. me

diante un Consejo Directivo y un Director General. Nos gustarra destacar la com

posición del Consejo Directivo en el que de 6 miembros, 3 son representantes del -

sector ejidal, de tal forma que ninguna decisi6n puede tomarse sin la aprobación de 

los ejidatarios. 

El Artrculo Bo . establece la nominación, car6cter y facultades del -

Director General, Las Fracciones 1, 11 y IV otorgan amplios poderes al mencionado 

funcionario, a la vez que la Fracc. 111 sei'lala como necesa riamente la considera-

ci6n del Consejo Directivo respecto de los proyectos y presupuestos, lo que signlfi 

ca, dada la composici6n del mencionado consejo, que éstos no podr6n ser aprobados 
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si los representantes del sector ejido! no lo creen conveniente. 

El Artrculo 9o. se refiere a las fuentes de recursos de D .A. E .S. en -

tanto que el Artrculo IOo. establece una vigilancia administrativa por parte del -

Ejecutivo Estatal. 

A este marco legal que define claramente las facultades y obligacio

nes de D .A. E. S. podemos agregar que esta Institución tiene el car6cter de orga

nismo técnico de la Liga de Comunidades Agrarias. 

Actualmente D .A .E .S. se encuentra organizado, adem6s del Consejo 

Directivo, de Director, Sub-Dirección, etc., en bose a cuatro Departamentos de 

orientaci6n técnica y uno de tipo administrativo. 

a) Dpto. de An6lisis Económico 

b) Depto. Técnico Agropecuario 

c) Depto. de Sociologra 

d) Depto. de Servicios Ejidales 

e) Depto. Administrativo 

Un Centro de Enseí'lanza y Capacitación y una Asesorra Legal. 

Esta estructura corresponde a un tipo de organización lineal donde la

autoridad y responsabilidad se transmite directamente para cada persona o grupo. 

Las funciones , facultades y responsabilidad de cada uno de los inte-

grantes de O .A .E .S. , son como sigue: 

El Consejo Directivo. - Integrad o como establece la Ley 1 sus funcio-

nes, facultades y obligaciones también los seí'lala la Ley. (ver Art. So. 60. y 7o.

en el Decreto inclurdo en p6ginas anteriores. 
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~Director General. - Nominado por el C. Gobernador Constitucio

nal del Estado, sus atribuciones y funciones los establece esto misma ley en sus -

ArtTculos 5o. 60 y So. 

El Sub-Director. -

1 . -Auxiliar al Director en sus funciones y desempeilar las tareas o co

misiones que ~ste le encomiende. 

2.- Suplir administrativamente al Director en su ausencia. 

3. - Coordinar y evaluar las labores correspondientes a cada Depto. y 

control del personal correspondiente. 

4.- Presentar a lo Direcci6n los programas de trabajo a realizar, los

presupuestos correspondientes y regular su ejecuci6n. 

El Centro de Ensel'lanza y Capacitaci6n. - Se ocupa de la capacita-

ci6n del personal técnico necesario para la administraci6n de las unidades de pro-

ducci6n que se establez cnn. 

En la operaci6n de este centro, que empezará a funcionar en 1970, 

O.A.E,S. requerirá lo participaci6n del Centro Nacional de Productividad, del -

colegio de Postgraduados de lo Escuela Nal. de Agricultura, del Centro de investi

gaciones agrarias y otras instituciones o empresas que tengan experiencia en este -

campo. 

La importancia de esta unidad de enseilanza, radica en que buena parte 

del éxito de los trabaios, depende de la disponibilidad de personal capacitado. 

lklo vez que el Depto. de Sociologro identifique los nCícleos de ejidat~ 

rios más aptos y receptivos a los programas de organizaci6n, 'stos recibirán cursos -
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de capaci taci6n a frn de convertirlos en ejecutores de los programas. 

La AsesorTa Legal. - Sus funciones son las de auxiliar a la Direcci6n en 

todas las cuestiones de car6cter legal, desde la determinación de la situación -

legal de los ejidos, hasta la elaboraci6n de contratos de servicio, incluyendo la 

formulaci6n de los cr4ditos. 

Por ser un servicio de carácter consultivo, se piensa que puede ser -

proporcionado por la Liga de Comunidades Agrarias o por el Gobierno del Estado. 

El Departamento de An61isis Econ6mico y EstadTstica. 

La funci6n primordial de este departamento es el tratamiento de los -

problemas econ6micos que afectan al sector ejido!, apoy6ndose en el instrumental 

t~ori co adecuado. 

Se abordan los problemas a diferentes niveles, se estudia el comporta

miento del sector ejidal en primer t~rmino como en todo, despu6s, por zonas o r!_ 

giortes, a nivel del ejido y por altimo a nivel del ejidatario. En cada nivel de -

estudio se precisa la problem6tica del sector. 

Para cumplir con estos objetivos el departamento se encuentra integra

do por los siguientes secciones especializadas: a)Estadrstica, b) Diagn6stico de -

Empresas, c) Mercados, e) Industrias. 

A nivel del Ejido este departamento concentra su atención en el diag

n6stico de la situación que guarde el mismo como unidad de producci6n, Interesa 

evaluar la productividad de los recursos y precisar la mejor forma de utilizaci6n de 

los mismos; determinar la situaci6n financiera de la empresa ejidal, mediante la el2 

boración de los estados financieros y con base en ellos establecer los puntos de eq'!! 
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librio de operaci6n, De acuerdo con lo anterior0 se programa el uso de los recursos 

en la unidad de producci6nr buscando una mejor utilizaci6n de los mismos, 

A este Departamento compete los estudios de mercado a frn de normar -

la producci6n, conforme a la demanda de los productos, su canalizaci6n y modali-

dades de ven ta . 

Estudia también las posibilidades de industrializaci6n de la producción

agrícola ejidal, asr como la integración de lo agricultura y ganaderra a otras activ!._ 

dodes, que contemplen la transformaci6n ele los productos primarios y combinen di

versas actividades dentro de la empresa ejidal, a frn de reducir los riesgos propios -

de la actividad agropecuaria. 

Aunque este departamento se ha estructurado en secciones de trabajo, -

en lo actividad práctica, realiza su cometido como un cuerpo que interviene en la 

planeaci6n, ejecución y evaluoci6n econ6mica de los proyectos a nivel de ejido. 

Por otra parte, éste departamento tiene a su cargo el diseno de las 11s

tructuras de evaluación, instrumento imprescindible para <; '.ocer los avances que, 

a nivel del ejid1> y estatal, se vayan obteniendo a iravés de la acci6n realizada -

por la l111stituci6n. 

Las tareas mencionadas son coordinadas por el Jefe del Departamento8 

conforme a las instrucciones giradas por la Dirección del Organismo. 

El Departamento Técnico Agropecuario: 

La función de este Departamento es la de llevar a cabo los estudios té~ 

nlcos de los recursos naturales, a frn de determinar su melor aprovechamiento. 
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Sin embargo, las investigaciones t&cnicas en relaci6n con los recursos 

ecol6gicos es una labor realizada por el Centro de Investigaciones Agrrcolas d~ -

S inaloa, por lo que a D .A. E .S. solo compete su complementaci6n. 

Otro aspecto importante en relaci6n a este Departamento, es lo toca!!_ 

te a los estudios sobre maquinaria agrrcola, que tienen por finalidad el disei'lo de -

las centrales de maquinaria de acuerdo con las necesidades planteadas por el uso -

de la tierra. 

La problem6tica de t~cnica agropecuaria se resuelve a trav&s de las -

siguientes secciones especial izadas: 

a). - Suelos 

b) . - Fotogrametrra ( * ) 

c). - T opografl'a 

d). - Maquinaria Agrrcola 

e). - Ganaderra. 

A trav6s del trabajo combinado de las tres primeras secciones, se fonnu· 

la el mapa de capacidad de uso de la tierra, mediante: 

a).- Mapas de Texturas. 

b). - Mapas de Niveles de fertilidad 

c) . - Mapas topográficos . 

d).- Mapas de Salinidad. 

( *) Esta secci6n ha sido eliminada por los altos costos que implica su funcionamiento, 

se busca, a frn de suplirla, lo cooperaci6n de aquellas dependencias que tienen -

estudios fotogramétricos. 
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Elementos con los que se establece la calidad de las tierras, cuesti6n 

necesaria para la planeación de su uso. 

Lo sección de maquinaria disei'la las centrales de maquinaria de acue.!. 

do con los siguientes elementos: 

a). - Magnitud de la empresa . 

b) . - Texturas y pendientes 

c). - Rotaciones de cultivos 

d). - Prácticas Agrrcolas 

e). - Maquinaria en el mercado. 

A la secci6n de ganaderra corresponde realizar los estudias procedentes 

para la implantaci6n de explotaciones pecuarias en las ejidos, de acuerdo con los

siguientes elementos: 

A)~- Estudio de las condiciones ganaderas actuales del ejido. 

B). - Estudio del terreno bajo un enfoque de tipo pecuario. 

C). - Planeaci6n 

D). -Asesorra Técnica a los ejidatarios-gonaderos 

Departamento de Sociologr~. 

Este Departamento estudia el comportamiento de los núcleos ejidales, -

a frn de orientar al organismo sobre sus caracterrsticas más importantes. 

Como el elemento humano es el que, en iJltima instancia, realiza las a~ 

tividades productivas, el estudio psico-sociol6gico de los grupos humanos, reviste -

espe el al importancia . 
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Este Depa.-tamento se encuentro integrado por un Jefe del Departamen

to (Soci6logo), y por las Secciones de Psicologra y Divulgaci6n. Sus tareas son -

las siguientes: 

Jefatura del Departamento y Secci6n de Psicologra: 

1. - Precisar los Patrones del comportamiento de los nOcleos ejidales y a 

que causas obedecen . 

2. - Senalor los gustos, preferencias, niveles culturales, h6bitos de tra

bajo y alimenticios, etc., de los ejidtarios. 

3. - Identificar las im6genes actuales que sobre sus problemas y dirigen

tes tiene el ejidatario. 

4. - Identificar los grupos de poder dentro de los nOcleos ejidales, sus -

lrderes y mecanismo de acci6n. Precisando sus motivaciones. 

5.- Identificar las variables m6s significativas que inciden en el compor 

tamiento del ejidatorio como elemento de producci6n. 

6. - Determinar los canales de motivaci6n del ejidatario en el proceso

de integro d6n a formas de asociaci6n cooperativas. 

Secci6n de ºivulgaci6n. -

lo acci6n de tSsta secci6n, se encuentra orientada asr a lo difusi6n corno 

a la divulgaci6n de los programas y experiencias de D .A. E .S. En cuanto a los eji

datarlos, sus funciones consisten en trasmitirles las ventajas que se derivan de la or

ganizaci6n colectiva de la producci6n. 

Asimismo, o ésta secci6n corresponde comunicar al personal técnico los

conocimientos m6s avanzados en relac16n a las Mcn icas de adminlstracl6n. 
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Mediante esta labor de divulgaci6n, D .A. E .S., busco lograr el apoyo 

y cooperoci6n de los funcionarios de diferentes instituciones, en los tareas empren-

didas por la instituci6n. 

Departanento de Servicios Ejidales. -

Como O .A • E .S., interviene no s6lo en la planeaci6n de los proyectos, 

sino tambi'n en su ejecuci6n y evaluaci6n, cuenta con un Departamento encargado 

del control y vigilancia de los unidades organizadas. 

El 6xito de lo acci6n realizada por D .A .E.S ., depende tambi6n de las 

posibilidades de control y desarrollo de los proyectos en ejecuci6n. 

Esta unidad departame ntol, es la ejecutora de los proyectos logrados,-

superviso su funcionamiento, se encargo del manejo y control del personal adminis-

trativo y atiende las necesidades de asistencia técnica. Para el desempefto de sus-

funciones, cuento con las siguientes secciones de trabajo: 

a).- Secci6n de control de Cuadros T&cnicos 

b). - Secci6n de Control de Centrales de Maquinaria Agrrcola. 

e).- Secci6n de Contabilidad de Sociedades. 

d).- Secci6n de Control de Plantas Industriales. 

Cuenta asimismo, con la asesorra de los departamentos de An61isis Eco-

n6mico, T6cnico Agropecuario y Soclologra. 

Deeartamento Administrativo. 

A este Departamento toca el manejo administrativo del organismo, en lo 

que se refiere al manejo de las partidas de ingresos y egresos. Formula los presupue_!. 

tos de cada programa y registra el estado financiero correspondiente. 
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CUADRO N~ 28 

o A E s DESARROLLO 

DEPARTAMENTO DE 
ANALISIS ECONOMICO 

SECCION DE ESTADISTICA. 

SECCION DE MERCADOS 

ORGANIG 
AGROPECUARIO EJIDAL DE 5\NALOA 

DEPARTAMENTO TECNI~ 
C.0 AGROPECUARIO 

CONSEJO DIR E 

DIRECCI 

SUB-DIRECCIO 

DEPARTAMENTO 
SOC IOLOGIA 

SECCION DE INDUSTRIAS •-L<,'>''<·~00·:-··,1 .. ·~~~~~-.-~~~~-'-"·•~'~··••1•· 

SECRETARIA 

AUXILIAR DE TOPOC>llAF IA 

AUXILIAR DE MAQUINARIA 

AUXILIAR DE GANADERIA 

OIBU JANTE 

DIBUJANTE 

SECRETARIA 

* PQR: su IL\..tO C.0$10 nr.\ líECC..ION \·U, SlDO T[WOR.t.U.t:tHE S\Jf'R\MDA. 
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Se ocupa también de la elaboraci6n y pago de n6minas, asr como de 

las prestaciones que se acuerden para el personal . 

Medios.-

D .A. E .S., inici6 sus actividades con un presupuesto de 200 mil pesos, 

lo que fué suficiente para cubrir las primeras etapas del trabajo. 

Actualmente D .A. f .S., cuenta con un presupuesto de dos millones de 

pesos ( *) y el personal suficiente, por lo que sus actividades se han ampliado con-

siderablemente como resultado del decidido impulso que ~I Gobierno del Sr. Lic. -

Alfredo Valdéz Montoya, conciente de la necesidad de incorporar el sector ejidal-

al desarrollo agropecuario, ha brindado a la lnstituci6n. 

C.- REALIZACION~- La anterior descripci6n organizativa de D.A.E.S., en lo-

referente a la estructura departamental, fu~ realizada recientemente (1969). 

En un principio y por tratarse de una etapa de experimentaci6n, la or~ 

nizaci6n se limit6 a lo estrictamente necesario. 

El primer fruto de esta acci6n, fué el proyecto de organizaci6n econ6m_! 

ca del Ejido de Culiacancito del que, por razones de espacio y a frn de proporcionar 

una idea de su contenido, incluiremos el siguiente resó mm . 

PROYECTO DE ORGANIZACION ECONOMICA DEL EJIDO DE 
CULIACANCITO. 

PRESENTACI ON 

"Convencidos de que realizar integralmente la Reforma Agraria hasta -

convertir la parcela ejidal en fuente efectiva de ingresos y mejores niveles de vida 

para el campesino, es el objetivo más sentido de la Revoluci6n Mexicana y uno de-

los pasos institucionales de mayor trascendencia para lograr el desarrollo econ6mico 

( * ) La Liga de Comunidades Agrarias contribuye con un mill6n de pesos. 
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con una justa distribuci6n de sus frutos. 

Que el problema más delicado de M!Sxica, como lo ha afirmado el -

Sr. Presidente de la República, Lic. Gustavo Draz Ordaz, sigue siendo el del -

campo, por lo que es necesario realizar esfi.e rzos para que el reparto de la tierra 

y la modemizaci6n agrrcola se complementen y apoyen mutuamente hasta eliminar 

las grandes desparidades que existen entre los niveles de vida rurales y urbanos y

fortalecer a la Reforma Agraria como factor decisivo de la estabilidad polrtica y

desarrollo de M!Sxico. 

El Gobierno del Estado, siguiendo el pensamiento del Sr. Presidente

de la RepOblica, y teniendo en cuenta que la evoluci6n econ6mica de la sociedad 

y los requerimientos tecnol6gicos de la agricultura moderna, constituyen avances

que hacen depender en un grado mayor los resultados econ6micos de la producci6n 

de la tierra, ya no del esfuerzo directo del hombre agricultor, sino del capital tr!!_ 

ducido en tecnologra moderna y de la orgm izaci6n que multiplica el esfuerzo del 

individuo. 

Que las grandes necesidades de financiamiento que est6 demandando

el desarrollo econ6mico del Pars, ha venido determinando la escasez de capital en 

forma de cr!Sditos para el sector ejidal y que a esta falta de capital tangible en --

. forma de máquinas, implementos fertilizmtes, hay que sumar la carencia, hasta -

ahora en la mayor parte de los ejidatarios, de ese capital intangible que es el co

nocimiento tecnol6gico moderno, circusntancias que han determinado que el ejid!!_ 

torio sea productor deficiente, sumándose a ello la falta de organizaci6n product_!. 

va. 
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El Gobierno del Estado en respuesta a las deficiencias citadas, cre6 

el organismo descentralizado Desarrollo Ejidal de Sinaloa, siendo el presente el 

primer estudio que realiza tendiente a darle al ejido, por primera vez en la enu_ 

dad, una organizaci6n productiva de alto nivel con bases tecnol6gicas y econ6m_! 

cas. 

En nuestro Estado más de un 500/o de la tierra actualmente bajo riego 

es usufructuada por ejidatarios-proporci6n que aumentará en forma importante en 

los pr6ximos ai'los por lo que es de substancial significaci6n para el desarrollo ec2 

n6mico de la entidad promover modernas y eficientes formas de producci6n en el-

sector ejidal. 

El Gobierno de Sinaloa, canciente de su responsabilidad en la con--

cepci6n y ejecución de las tareas y promociones que se propongan el desarrollo -

econ6mico, confra en que el proyecto de organizaci6n econ6mica del ejido Cu--

liacancito, establezca las bases que permitan lograr una efectiva y rápida super~ 

ci6n de todos los campesinos sinaloenses ". 

Leopoldo Sánchez Celis 
Gobernador Constitucional del Estado. 

Datos Hist6ricos.- El ejido de Culiacancito es bastante antiguo. El ai'lo de 1931, 

los campesinos de este poblado, solicitaron restitución de sus tierras que les fué -

concedida en 1938. 

En 1940 se organizó una sociedad colec~iva que no funcionó como se 

esperaba y para 1942 la primera sociedad local de Cn~dito Ejidal. 

En 1958 y aunque en formo insuficim te, se inlci6 la maquinización --

del ejido. 
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En 1962 se realiz6 la parcelaci6n de las tierras, en tanto que para 1963 

el ejido qued6 dentro del sistema de riego por lo que el nOmero de ejldatarios se in 

crment6 de 60 a 152 m6s la parcela escolar. 

A partir de 1964, la totalidad de la superficie ejidal se encuentra - --

abierta al cultivo y bajo riego. 

El proyecto contiene un an61isis de las condiciones del poblado en el -

momento en que se inici6 el estudio y que podemos resumir en la siguiente forma: 

a) Composici6n de la Poblaci6n. 

CUADRO NUMERO 29 

NUM.FAMILIAS 
~~~~~~~~ 

EJIDATARIOS 

NO-EJIDATARIOS 

TOTAL 

152 

156 

308 

b) Distribuc i61'1 de la Sueerficie. 

HAS. 

EJIDAL 1,530 - 00 - 00 

PEQUEf'IOS PROPIETARIOS 483-00-00 

POBLADO 63-00-00 

COMPLEMENTO FUNDO -
LEGAL 37 - 00 - 00 

CANALES DRENES, CARRE-
TERAS, ETC. 236 - 55 - 00 

TOTAL 2,349 -
---

NUM.MIEMBROS 

912 

1, 244 

2, 156 

% 

65.I 

20.6 

2.7 

1.6 

10.0 

100.0 
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c) ~ 161 isisis de los Suelos.:. Que demostrt> que en el 7ff'/o de las tie

rras y en el 92 .3% de la superficie ejidal, predominan los suelos arcillosos. 

El proyecto incluye una descripci6n frsico-Ourmica del suelo. 

A continuaci6n viene una relación de las diferentes experiencias y re

sultados obtenidos por los ejidatarios en la explotaci6n de la tierra8 de la que se -

concluye que es posible obtener altos rendimientos. 

Posteriormente se mencionan los recursos pecuarios y avrcolas del eji

do que para esta etapa son de 2.7 cabezas de ganado porcino y 6.2 aves de corral 

por ej idatario. El promedio de cabezas de ganado bovino result6 inferior al 1%. 

En cuanto al grado de maquinizaci6n se encontr6 que se disponra de -

alguna maquinaria que resultaba inadecuada e insuficiente. 

Como resultado de esta investigaci6n pormenorizada de la situaci6n que 

entonces guardaba el Ejido de Culiacancito, O .A .E .S., concluy6 que "como cons!_ 

cuencia de la falta de organización econ6mlca, de los escasos medios para la pro-

ducci6n agropecuaria y las utilidddes de los campesinos 11
• Que la tasa ocupacional

resulta muy reducida, (101 dras), que muchos ejidatarios ocupan su tiempo fuera del

ejido y que se presenta un promedio muy alto de renta de parcelas. 

"Todas estas circunstancias han determinado la situaci6n econ6mica tan

deplorable en que se encuentran los ejidatarios del Ejido de Culiacaricito~. 

Sin embargo, D.A.E.S., consider6 que la combinaci6n de las experien

cias de los ejidatarios, los resultados de las investigaciones, y las aportaciones del

C. l .A .S., hacran posible la organizaci6n econ6mica del ejido que cuenta con los -

siguientes posibilidades para el mejor aprovechamiento de sus recursos. 
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SECCION AGRICOLA 

Se desecha la explotaci6n extensiva y se recomienda una m6s intensiva. 

Posibilidades para los diferentes cultivos.-

El grupo de trabajo considera que pueden llevarse a cabo los siguientes 

cultivos: 

SUELOS ARCILLOSOS SUELOS DE ALWION 

Sorgo Sorgo 

Soya Soya 

Trigo Frijol 

Marz Ajonjolr 

Garbanzo Forrajes 

C6rtamo Algod6n 

Forrajes Hortalizas 

Algod6n Frutales 

Como los suelos arcillosos predominan en la superficie ejidal (92 .3%)se 

consideran más importantes los cultivos correspondientes a este tipo de suelos, por 

lo que el grupo de trabajo incluye un an61isis de 10 diferentes cultivos suscepti-

bles de explotaci6n, de acuerdo a los rendimientos estimados, los factores ecol6-

gicos, el valor de la producci6n y la comercial izaci6n de la misma entre otros. 

Posibilidades para lo Producci6n de semillas.· 

El grupo de trabajo considera que dada la proximidad de Cul iacán (14 

km.), lo calidad de las tierras, el mejoramiento del suelo, el riego y lo presen-

cia de T6cnicos en el ejido entre otros factores, es posible organizar lo produccl6n 

de semillas de algunos cultivos. 
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Posibilidades para una Plantación Fruticola.-

EI grupo de trabajo considera que las tierras de aluvión (115 Has.) son 

favorables para una plantación frutrcola, Agrega que existen algunas árboles -

donde se han obtenido rendimientos apreciables. 

Posibilidades para or~izar la Producción Agrrcola en el Fundo Legal y en la -

Tierra que destinan los e jidatarios a la renta. -

El grupo de trabajo considera que existen condiciones para, mediante 

el pago de rentas, llevar a cabo una explotaci6n agrrcola como organizaci6n -

econ6mica, pues se dispone de 37 hectáreas del fundo legal y de 300 o 400 hec

táreas más, que un grupo de ejidatarios destina a la renta cada ai'lo. 

Posibilidades para efectuar rotaciones de cultivos. -

Tomando en cumta el aspecto econ6mico, la disminución de riesgos, -

la mejor utilización de la maquinaria, de la fuerza de trabajo, su mejor adapta

ci6n a las condiciones del mercado y otras, el grupo de trabajo considera perti

nente dividir el ejido en cuatro secciones fundamentales para las rotaciones de -

cultivos. 

A co11tinuaci6n de algunas consideraciones, se recomienda un calend~ 

ria de rotaciones. 

El grupo de trabajo sabe que las rotaciones propuestas no son las más -

acabadas pero sr las más adecuadas y agrega que se pueden cambiar los cultivos

cuando se demuestre la necesidad de hacerlo. 

Algunas medidas para obtener altos rendl!:!!i~ntos agrrcolas. -

El grupo de trabajo recomienda la elaboraci6n de un instructivo para -

coda uno de los cultivos en el que se incluyen las labores necesarias de acuerda -
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a las condiciones del ejido, de modo que los ejidatarios tengan conocimiento de las 

recomendaciones de los t&cnicos en todas aquellas labores tendientes a elevar la -

productividad. 

Actividades de los T&,~it:::: para la realizaci6n de la Producci6n Agrr~ola.-

11Sln t&cnic,is, el ejido na obtendr6 los resultados propios de una organi

zaci6n ecan&nica 11
• 

Los 1.n&tados de trabajo pueden ser diversos pero mediante la pr6ctlca y

las experiencia• adquiridas, se perfeccianar6n los m6s apropiados para el ejido. 

La Organizacl6n de la Central de Maquinaria y Transportes Agrrcolas del Ejido. -

El grupo de trabajo considera la necesidad de cantar can maquinaria -

agrrcola suficiente. 

La proposici6n de efectuar la rotacl6n de cultivos en cuatro secciones· 

fundamentales, obedece al prop6sito de utilizar la maquinaria con la mayor inten

sidad posible. 

De acuerdo con la rotaci6n propuesta para 1969, se calculan 25,298 -

horas-m6quina distriburdas como sigue: 

Horas-M6quina 

Barbechos 14,138 

Cultivos 8,772 

Cosechas 2,388 

Total.: 25,298 
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A continuaci6n y recalcando que la distribuci6n ideal de labores no 

es factible de realizarse, el proyecto establece el mrnimo de maquinaria y equipo 

para un al'lo normal . 

Se menciona asimismo, la necesidad de un pequel'lo taller de manteni

miento y reparaciones menores. 

El grupo de trabajo considera que la oentral de maquinaria debe ser a~ 

ministrada independientemente del departamento de agricultura, debiendo cubrir -

todas las necesidades de maquinaria del ejido, asr como cie transporte, conbustibles 

lubricantes, servicio de talleres y otros. 

SECC ION PEC U6.ltlA 

De acuerdo con las investigaciones realizadas, el grupo de trabajo -

considera que no existe justificaci6n técnica y econ6mica para tomar únicamente

ª la agricultura como base del desarrollo econ6mico del ejido. 

Desarrollo de la Producci6n Lechera. - Por su cercanra a Culiac6n donde existe -

déficit de los productos 16cteos y los buenos resultados obtenidos en la explotaci6n 

de ganado lechero en el ejido, se concluye que hay condiciones favorables para -

el desarrollo de esta actividad. 

Para su iniciaci6n, se propone la construcci6n de un cerco para diez

vacas y sus becerros que inicien la formaci6n de un establo econ6mico familiar en

los solares de aquellos campesinos que se encuentren en mejores condiciones para d!_ 

sorrollarla, pues el grupo de trabajo propone que esta actividad se lleve a cabo pa~ 

latinamente. 

El proyecto incluye un establo-tipo. 
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Desarrollo de la Producci6n de Puercos.- "Otro importante proyecto del ejido con

sistir6 en la producci6n de puercos para el abasto". 

El grupo de trabajo considera la conveniencia de seleccionar ejidata-

rios en condiciones y aptitudes para esta actividad, en cuyos solares se ubicarán -

instalaciones apropiadas para 3 puercas madres y 42 lechones aproximdamente. 

El proyecto incluye una porqueriza-tipo. 

Posibilidades del desarrollo avrcola en el ejido.- Por las limitaciones del consumo

se cx>nsidera que por el momento no existen condicones favorables para el desarrollo 

avrcola de Culiacancito. 

Posibilidades para producir sementales. - "El aumento del n6mero de cabezas de -

ganado con la introducci6n de bovinos y puercos de alta productividad, fomentar6-

las condiciones para realizar labores de selecci6n y control que justifiquen la crea

d 6n de un centro productor de sementales". 

Al efecto, el grupo de trabajo recomienda la elaboraci6n del estudio -

procedente. 

Posibilidades para otras actividades en el ejido.-

Orgonizaci6n del Cn~dito para Fomento de la Producci6n Ejidal. - "Al llevar a ca 

bo la organizaci6n econ6mica del ejido, se crear6n condiciones favorables para la

obtenci6n de créditos. El ejido organizado provocar6 mayor confianza en la Banca

y posteriormente, al cimentar su desarrollo econ6mico, estar6 en posibilidad de au

to-financiarse por lo que e 1 crédito ser6 complementario. 

Los técnicos tendr6n que preparar IG programas de inversi6n que se ge_! 

tionarán oportunamente ante los bancos. 

"Se podr6 lograr un buen funcionamiento del sistema crediticio del e¡ido, 

cuando se programen las necesidades oportunamente y se obtengan los créditos antes 
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de iniciar la preparaci6n de las tierras". 

Posibilidades para orgnizar los Servicios Comerciales del Ejido.- "El incranento -

de la praducci6n determinar6 la necesidad de organizar una secci6n especializada 

para la omercializaci6n de los productos del ejido. Adem6s se requerir6n mayo

res insumos y ser vicios tales como maquinaria, ganado, combustibles, lubricantes, 

refacciones, etc., El Trabajo de esta secci6n consistir6 en realizar las operaciones 

de compra-venta, con la adecuada calidad, el tiempo oportuno y las utilidades P5!. 

ra el ejido". 

Posibilidades para organizar un Centro de Abastecimiento de Alimentos, Ropa y 

Calzado para los ejidatario. - El desarrollo econ6mico y una mayor concentraci6n -

de poblaci&i en el ejido de Culiacancito, probablemente favorezcan condiciones -

para la instalaci&i de un almac&n de alil19ntos, ropa y calzado para las familias de 

los campesinos. 

Posibilidades para ampliar las actividades del ejido.- Durante la elabaraci6n de -

este proyecto, se tuvo conocimiento de que algunos ejidatarios y ejidos colindantes 

deseaban fusionarse al ejido en estudio o bien que se ampliara sus actividades a un

radio mayor. 

"El grupo de trabajo considera necesario no pensar por el momento en -

fusionar ejidos. Despu&s de algOn tiempo cuando la orga nizaci6n trabaje eficient!:_ 

mente 1 se podr6n tomar en cuenta estas iniciativas 11
, pues de realizarse una organi

zaci6n a la ligera, sin investigaciones previas, sin la elaboraci6n de proyectos, sin 

estudios a fondo, seguramente se obtendr6n resultados negativos. 

Esto no significa que "las actividades deben concentrarse en el ejido de 

Cullacancito, sino por el contrario, se estima que todos sus servicios t&cnlcos, de -

maquinaria, de comercial lzacl6n, etc., deber6n ampliarse a otros ejidos cuando su 
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capacidad lo permita.'.'._. 

Actividades del Ejido para desarrollar formas de Educaci6n T'cnico,.l "Las t&cnicas 

deber6n desarrollar labores educacionales entre los ejidatarios. La organizaci6n --

econ6mica favorece condiciones para que realicen esta labor mediante un programa 

acorde a los siguientes m~tados: 

a) Cursos objetivos pennanentes sobre las diferentes actividades de la -
producci6n. 

b) Producci6n 

c) Demostraci6n de parcelas. 

d) Organizar visitas al C. l .A .S., a otros ejidos y agricultores • 

e) Orgmizar una biblioteca t&cnica con libros, boletines de dlvul9a-
ci6n, revistas, trabajos especializados del Pars y extranjeros, etc. 

f) Programas d6 radio poro difundir t&cnlcas. 

9) Aparatos de sonido en el poblado para fines de difusi6n 

h) Labor individual entre los ejidatarios que tengan m6s inter&s en las
problemas. 

i) Educadoras del hogar rural para la edumci6n de las mujeres, acerca 
de la cocina, mejoramiento de la viviend'l, costura, etc. 11 

FASES NECESARIAS PARA DESARROLLAR LAS POSIBILIDADES QUE EXISTEN 
EN EL EJIDO DE CULIÁCANCITO. 

"El grupo de trabajo considera que en lo actualidad no existen candi--

clones econ6mlcas suficientes para realizar las posibilidades de desarrollo del ejido, 

por no disponerse de una adecuada organizaci6n interna, de cr&dltos y de t&cnicos, 

que para llevar a cabo estos posibilidades, no solamente se depender6 de buenos-

deseos y buenas intenciones, sino de las condiciones objetivas y subjetivos del ejido. 

Para realizar estos proyectos se requieren dos fases:" 
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"La fase inicial que comprende los ai'los 1968 y 1969, durante la cual 

deberán organizarse algunas actividades y la segunda fase considerada a partir de 

1970, cuando deberán realizarse todas las actividades que se proponen en este pr~ 

yecto. El tiempo de la segunda fase depende las medidas que se tomen; de los -

técnicos y de los resultados que se obtengan~· 

Actividades que pueden realizarse en ~rimero fase. 

"Al levantar las cosechas de los cultivos de invierno de 1967 y prima

vera de 1968, se iniciarán las actividades que pueden realizarse en la primera fa

se, como s1 gue : 

Iniciar las rotaciones de cultivos propuestas organizanco las cuatro -

secciones de producci6n • 

Adquirir la maquinaria y equipo proyectados para organizar la central 

de maquinaria y transportes del ejido. 

Organizar el taller mecánico de acuerdo con las necesidades de la m~ 

quinaria adquirida. 

Contratar las parcelas que renten los ejidatorios para organizar una pr~ 

ducci6n del ejido. 

Organizar parcelas de demostraci6n con diferentes objetivos (variada-

des de semilla, técnicas de cultivo, técnicas de rieg ... , :'. .. rrílizaci6n, etc.). 

tos. 

porcino. 

Construir los establos y adquirir ganado de alta productividad lechero. 

Construir instalaciones para cerdos y adquirir porcinos de altos rendimle!!_ 

Seleccionar a los e ji datarios que se harán cargo del ganado lechero y --

Adquirir gallinas paro destinarlas o los familias de los ejldatarlos. 
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Organizar las lcbores de control y selecci6n de ganado bovino y porcino. 

Organizar la producci6n de sementales con algunos ejidatarios, apli-

cando medidas de control, de selecci6n e inseminaci6n artificial. 

Organizar el asesoramiento técnico y entregar a los ejidatarios los ins-

tructivos detallados para manejo del ganado. 

Organizar los servicios de comercial izaci6n de los productos agropecua-

rios. 

Iniciar las actividades de técnica educacional entre los ej idatarios. 

Elaborar los proyectos de desarrollo de este ejido con la colaboraci6n de 

otros técnicos de Siaaloa y México." 

Actividades que pueden desarrollarse en la segunda fase. 

"Estudiar otras condiciones y posibilidades que se prestan para adaptar -

nuevas rotaciones, cultivos o variedades. 

Analizar condiciones para ampliar la central de maquinariar a fl'n de -

dar servicio a otros ejidos vecinos. 

Organizar grupos de ejidatarios para la producci6n de semillas mejora-

das de algunos cultivos. 

Organizar un laboratorio práctico para las necesidades de los ejidatarios 

y del ejido. 

Elaborar proyectos para la plantaci6n frutrcola en las fX1 rcelas de aluvi6n. 

Llevar a cabo medidas con el fl'n de ampliar la producci6n pecuaria y la 

especializaci6n de esta rama. 

Construir la mezcladora de alimentos para ganado. 
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Analizar condiciones para construir la pasteurizadora. 

Analizar las condiciones para edificar un rastro para ganado. 

Elaborar un an61isis tácnico que determine la posibilidad de crear un 

Centro de Abastecimiento de alimentos, ropa y calzado para los campesinos". 

OKGANIZACION INTERNA PARA El EJIDO DE CULIACANCITO 

"Al elaborar el proyecto de organizaci6n econ6mica", "el grupo de --

trabajo consider6 los lineamientos gen erales marcados por el C6digo Agrario, la --

Ley de Cr6dito Agrrcola y otras, tratando de adaptar los principios de su organiza-

ci6n a las leyes vigentes". Para elaborar este proyecto se tomaron como base, el -

Caprtulo 1 del C6digo Agrario "DISPOSICIONES GENERALES", el Capl'tulo 11 de -

dicho C6digo1 "CREDITO PARA BIENES EJIDALES Y COMUNALES" y el Caprtulo 

111, "FONDO COMUN DE NUCLEOS DE POBIACION ". Ade Mas se consider6 -

de gran importaricia el Caprtulo IV de la Ley de Crádito Agrrcola, "DE lAS SOCIÉ_ 

DADES LOCALES 11
• 

Autoridad del Ejido. - "Se consideran como autoridades del ejido: La 

Asamblea General 1 los Comisariados Ejidales, el Consejo de Vigilancia, la Comi-

si6n de Administraci6n de las Sociedades Locales y la Junta de Vigilancia de dichas 

Sociedades". 

La Asamblea General. - "La Asamblea General es la autoridad de ma-

yor lerarqura en el ejido y est6 integrada por tados los miembros activos del mismo. 

A ella corresponde decidir acerca de la orgmizaci6n y trabajos del ejido, aprobar-

los proyectos y programas para las inversiones, para lo producci6n, para la distrib!!_ 

cl6n de utilidades, para organizar y utlllzar el capital social, etc. La Asamblea -
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General elige el Comisario Ejidal, al Consejo de Vigilancia, a la Comisioo de Ad-

ministraci&l y la Junta de Vigilancia, etc," 

Comisariado Ejidal .- "Es una autoridad del ejido cuyas atribuciones es 

t6n detenniaadas en los Artrculos 43 y 44, Caprtulo 11, del C6digoAgrario". 

"En el caso particular de Culiacancito, se sugiere que el Presidente --

del Comisariado desempei'le tambit1n las funciones de Socio-Delegado". 

Consejo de Vigl lancia. - "Es una autoridad del ejido cuyas atribuciones 

est6n determinadas en el Artrculo 45, Capl'tulo 11, C6cligo Agrario". 

"Para los efectos de la aplicaci6n de este estudio, deber6 desempel'lar -

tambi'n las funciones de Junta de Vigilancia de la Sociedad". 

Comisi6n de Administraci6n. - "Es una autoridad ejecutiva del ejido, -

integrada por 3 o 5 socios. (Art. 47-11, Ley C.A.) entre estos socios, la Asamblea

General elige al Presidente de la Comisi6n que se denomina Socio-Delegado. (Art. 

47-IV Ley C.A.) . Las funciones fundamentales de esta Comisi6n, son las de ejec~ 

tar tados los acuerdos de la asamblea General y decidir acerca de los problemas que 

se presenten; llevar6 la direcci6n y representaci6n de los asuntos del ejido y de la--

sociedad y estafa facultada para actos de dominio. (Art .47-11 Ley C.A.). Esta aut~ 

rldad adem6s de ser dind'mica, debe ser funcional, por lo que el grupo de trabajo c~ 

stdera que adem6s de estar integrada por cinco miembros como marca la Ley, deber6n 

participar en calidad de asesores, el Jefe de la Central Maquinaria, el Jefe del De--

partamento Ganadero, El Jefe de la Secci6n de Contabilidad, un Delegado del DepC!! 

tamentoAgrrcola (ejidatario), un Delegado del Departamento Gandero (ejldatario), y 

el Director T'cnlco del ejido. Esto significa que la comisl6n de Administraci6n esta

r6 Integrado por once personas. Cinco en su calidad de socios y seis asesores:. 
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Junta de Vigilancia. - "Estará formada por tres propietarios y tres su

plentes cuyas atribuciones est6n fijadas en lo ley de CréditoAgrrcola". 

Director Técnico del ejido. - "Ser6 un empleado designado por la --

Asamblea General • Sus funciones serón las de organizar todas las labores del ejido, 

ejecutar los acuerdos de sus autoridades, proponer las mejoras convenientes y en ge

neral, intervenir técnicamente en todas las actividades del mismo". 

Consejos Auxiliares del Ejido.- _'.'Independientemente de las autorida-

des propias del ejido que marca la ley, se podr6n organizar diversas comision~s con 

diferentes finalidades. El grupo de trabajo considera que el desarrollarse econ6mi-

comente el ejido, se formar6n nuevos departamentos y secciones, que podr6n tener 

un consejo propio integrado por ejidatarios y por técnicos del ejido:. 

Otros Departamentos y Secciones del Ejido. - "El grupo de trabajo pr~ 

pone la creaci6n de diversos departamentos y secciones en el ejido"(consultar orga

nigrama). 

Departamento AgrTcola. 

Servicio de Maquinaria Agrrcola. 

Servicio de Transportes 

Servicio Te"cnicos AgrTcolas. 

'los labores fundamentales de este departamento consisten en lo organiz~ 

ci6n de todas los actividades conectadas con la producci6n Agrrcola". 

ºEl Departamento AgrTcola deber6 guardar los mejores relaciones con la

Agencia de Agricultura y Ganaderrou primordialmente con su Departamento de Exte!!_ 

si6n Agrrcola y con el C. l .A .S., osr como con otras organizaciones del Estado y del 

pars, conectadas con la investigaci6n agrrcola". 
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Departamento Ganadero. - "En la primero fase de trabajov el Departamento Ganade

ro deber6 estar ro mpletamente organizado, con los siguientes servicl os: 

Servicios zootécnicos y veterinarios. 

Adquisici6n de sementales. 

Producci6n y Selecci6n de r,ementales. 

Adquisici6n de alimentos, medicinas y otros. 

Control y comercializaci6n de la producci6n de leche y carne. 

Este departamento estar6 encargado de la p 1a neaci6n de la pr<llucci6n pe

cuaria, realizando las etapas estipuladas en el plan y llevando las meja es relaciones

con todos aquellos organismos y técnicos conectados con la gonaderra". 

Departamento de Servicios. - "Este Departamento abarca a todo, 1 ejido -

y tendr6 las siguientes funciones: 

Llevar la contabilidad del ejido y de los ejidatarios, como de los deport~ 

mentas y secciones. 

Preparar la contrataci6n y formular documentos relacioaados con el cr~d.!_ 

to y con el seguro Agrrcola Ganadero. 

Llevar los controles administrativos y de comercializoci6n. 

Coordinar con otros departamentos y secciones del ejido las diversos info! 

mociones que permitan llevar los debidos controles". 

"Lo organizaci6n interna que se propone paro el ejido Culiocancito es s~ 

momente simple, y el grupo de trabajo conside .l que en principio no ser6 necesario -

crear demasiados departamentos o secciones que compll quen su manejo, ya que el ei!_ 

do no est6 desarrollado ni cuenta con suficiente experiencia y t~cnicos. El desarrollo 
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~con6mico del ejido fomentar6 actividades y sistemas que en el futuro har6n que el 

Departamento Agrrcola cuente con otras secciones dependientes del mismo". 

T&cnicos Y Empleados Necesarios. - "El desarrollo de todas las activida 

des del ejido, depende del nGmero y capacidad de los t6cnicos, empleados y ase-

sores que presten sus servicios al ejido". 

De acuerdo con las posibilidades de organizaci6n y de incremento de -

la producci6n, se estim6 necesario para la primera fase del proyecto, el siguiente 

nGmero de t&cnicos y empleados. 

CATEGORIA 

Director Tcknico 1 
Jefe de la Central de Maquinaria 1 
Operadores de Maquinaria 21 
~c~i~ 1 
Auxiliares de Mec6nico 2 
Asesor de Central Maquinaria 1 
Contador Cajero 1 
Auxilia" Cr&dito y Seguro 1 
Secretarra 1 
Total ~ 

El nOmero de empleados y t&cnicos, se considera como mrnimo para ini-

ciar la organizaci6n y aumentar6 conforme las nuevas actividades lo requieran. "Se 

tiene conocimiento de que algunos hijos de ejidatorios est6n haciendo estudios sup! 

riores y que, al terminarlos, podr6n reintegrarse al ejido en ocupaciones de su esP! 

cialidad que les produzcan los ingresos requeridos. Debe fomentarse que j6venes --

campesinos estudien especialidades aplicables a las actividades propias del ejido, -

buscando la forma de estimularlos convenientemente". 

"Los estrmulos deber6n ser en base a los resultados econ6micos que se --

obtengan, estableciendo Incentivos econ6micos para los campesinos y para los t&c-

nlcos". 
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LAS RELACIONES DEL EJIDO CON EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZA
DO, DESARROLLO AGROPECUARIO EJIDAL DE SINALOA Y CON OTRAS INSTI
TUCIONES"-

El grupo de trabo jo opino que siendo la finalidad de este organismo me-

jorar las condiciones socio-econ6micos de los ejidatarios, es conveniente su inter-

venci6n en los programas de organización económica de la empresa ejidal. 

"Las metas que se proponen en el proyecto, representan una compleja y 

dura labor para los tácnicos, los ejidatarios y las instituciones que intervengan .Por 

tal raz6o se considera indispensable la participación decidida de autoridades y org~ 

nism:>s como son, lo Agencia General de Agricultura y Ganadería, Secretaría de R~ 

cursos Hidráulicos, Banco Agropecuario del Noroeste, Agencia del Banco Nal .de -

Crédito Ejidal, Comisión Permanente de Investigación y Experimentación Agrícola, -

Universidad de Sinaloa, Banca Privado, Unión Ganadero Regional y otras organiza-

ciones conectados con las actividades agropecuori as". 

Medidos Necesurios para el desarrollo de este proyecto. -

"Como se dijo anteriormente y en base a las condiciones reales, el pro-

yecto debe desarrollarse en dos foses o saber: 

a).- La fose inicial considerada poro los años 1968 y 1969. 

b). - La segunda fase considerada a partir de 1970. 

Inversiones amortizables a corto y largo plazo. -

AV 1 O 
REFACCIONARIO 

1968 

4,881,437 .o 
3, 091, 742 .o 
7,973,179.0 

1969 

7,645,554.0 
l, 106, 920 .o 
8,752,474.0 

E 1 proyecto incluye una relación pormenorizada de las inversiones a rea-

lizar. 
"La responsabilidad directa ante la Banca será del ejido con su persona

lidad jurídica, garantizando las Inversiones mediante la prendaria de sus fincas, --

construccione~, maquinaria e implementos, muebles y útiles, con sus cosechas y demás 
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productos ogrfcolas, futuros, pendientes o ya obtenidosr de la e~pl~tac.ión acuyo 

fomento se destine el préstamo, (Art. 56 Ley de Crédito AgrTcola) ,0 
. 

"El grupo de trabajo espera qu" las instituciones crediticias, demues-

tren su interés por esta organización en la que están incluídas todos los factores de 

la producci6n. La organización econ6mica del ejido significa uno mayor garontra 

en la recuperación de los créditos". 

Resultados Económicos probables mediante la realización de este proyecto.-

"La realización de este proyecto puede ofrecer resultados económicos 

favorables poro los ejidatarios y el ejido, constituyendo un incentivo para el im-

pulso de las actividades de los Mcnicos encaminadas a elevar la productividad". 

"Este es el primer proyecto que se realiza en Sinaloa para la orgoniz~ 

ci6n económica de la producción ejidal. Los resultados que se esperan han sido -

considerados en ':>ose a experiencias pr6cticas de los ejidatariosr de otros product~ 

res y de los técnicos. Con el fTh de interpretar mejor el análisis de resultados pro-

bables, se manifiesta que se hicieron cálculos en base alai'lo de 1969 que podrán v~ 

riar por muchos factores". 

Resultados económicos probables para los ejidatarios.-

"Una de las principales metas de este proyecto consiste en el desarrollo 

de la producción ejidal paro la elevación del ingreso de los ejidatarios". 

El proyecto Incluye un análisis de los resultados obtenidos en 1967 y los 

probables para 1969, del que se Infiere que se triplicarán las inversiones en lo octi-

vidad agrrcola y se duplicarán los utilidades de los ejidatarios de 4 mil 700 pesos -

(1967) a 9 mi 1 009 pesos, (1969) . Los que di sponga1i de diez cabezas de ganado, tal 

vez obtengan uno utilidad adicional de 8 mil 309 pesos y los que mane¡en negocio-



CUADRO N232 

DAES DESARROLLO AGROPECUARIO EJIOAL DE SINALOA 

20 

10 

~ ... 
:OG. AGRICll.Tl.RA AGACULTURA AGRICUll'URA Y AGRICUIIlEA Y 

!~ G. PORCINO. Ci LECtERO-

1967 1969 

COMPARACl>N DE RESU.TA
DOS ECONOMCOS POR 

E.IOATARIO 

V\/V\/3 
U11LIO\D 

1mmm1111111111111111 
\aLOR JORNAL.ES 

INVERSION 

~ 5,000.00 

-OR 



182 

de puercos deber6n recibir 2 mil pesos m6s aproximadamente. 

"los ejidatarios podrán obtener otros ingresos adicionales por concepto 

de jornadas de trabajo. En 1967 recibieron Onicamente 101 jornales-hombre como

promedio, y paro 1969 se proyectan 216 jornadas-hombre paro la actividad ogrTcola, 

214 poro lo actividad lechera Y 71 para la atenci6n de pu~rcos. El ingreso total en 

laogriculturo se elevar6, de $7,230.00obtenidos en 1967, a $14,782.00proyecto 

dos paro 1969 " · 

"Los ejidotarios que se dediquen tambi6n a fo producci6n lechera, te!:!_ 

dr6n un ingreso agrTcola·ganadero de $28r 441.00 paro coda uno. Considerando la 

actividad agrrcofa y fa porcrcola, un ejidatario tendr6 un ingreso total de 

$ 18,987.00" 

"los datos anteriores confirman que en el ejido de Culiacaneito existen 

condiciones favorables para incrementar r6pidamente la producci6n y mejorar el in

greso de los campesinos". 

Resultados que pueden esperarse del Ejido como Organizaci6n Econ6mica. -

"Al llevar a cabo la organizaci6n econ6mica del ejido, se presentar6n 

condiciones inmediatas para el desarrollo de sus funciones como empresa. Para COf!!. 

probar lo anteriorv se elaboraron diversos an61isis para la central de maquinaria y -

paro fa odministrac:i6n del ejido". 

"En 1968 no podr6n solventarse los gastos de administroci6n del elido -

que arrojar6n d6ficit por $12, 671.00, debido a fas altas inversiones iniciales e ins~ 

ficiente producci6n. lo anterior debe tomarse como normal, pues toda nuavo em

presa presento resultados similares en el primer aí'\o de su operaci6n. Sin embargo, -

la central de maqvlnorio proyecta obtener utilidades suficientes paro cub~lr los nl1m_! 
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ros rojos en ese mismo ai'lo". 

"Elaborando un pequei'lo balance general de posibles resultados econ6-

micos del ejido paro los ai'los 1968 y 1969, se obtienen los siguientes dotos: 

Ingresos Egresos Utilidades 

831,880.00 562,204.56 269,675.44 
1 663,760.00 1,, 124,409.11 539,350.89 

Adm6n .del Ejido 136, 503 .00 149, 174.00 12,671.00 
1968 
1969 357,048.00 244,812 .00 112 ,236 .00 

Resultados Totales 
1968 968,383.00 711,378.56 257,004.44 
1969 2,020,808.00 l, 369, 221 .11 651,586.89 

SUMAS 2, 989, 191 .00 2,080,599.67 908,591.33 

El balance anterior confirma que se pueden cubrir todos los gastos incl~ 

yendo las pérdidas de 1968 y tener una utilidad total para ambos ai'los calculada en-

$ 908, 591.33 11
• 

11 Las cifras favorables que arroja el balance de Cul iacancito en los dos 

primeros ai'los de actividades, ser6n de suma importancia para el buen éxito de la --

organizaci6n proyectada y ejemplo de gran significaci6n para otros ejidos de Sinaloa 

y de México". 

CONCLUSIONES 

1. - 11 EI estado actual de la producci6n agropecuaria en el Ejido de Cu-

liacancito no es satisfactorio, porque únicamente se utiliza una parte de su superfi-

cie, no se realizan rotaciones de cultivo y se obtienen rendimientos muy deficientes. 

El promedio de ingresos por ejidatario es sumamente bajo y su situaci6n es precaria 11
• 
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2. - "En uno parte del ejido se encuentra constiturdo una Sociedad Lo-

cal de Crédito, pero no cumple sus funciones como una organizaci6n que puedo 5~ 

lucionar los problemas internos, de técnica y econ6micos de la producci6n ", 

3. - "Existen condiciones favorables para llevar a cabo una explota--

ci6n intensiva de lo tierra, cuyos resultados beneficior6n a todos los integrantes-

del ejido". 

4.- "Existen condiciones favorables para el desarrollo de lo produc--

c;i6n pecuaria, integr6ndola con lo agricultura". 

5.- "Paro el desarrollo de las posibilidades mencionados anteriormen-

te se hace necesario lo siguiente: 

a).- Establecer una organizaci6n econ6mica de los ejidatarios con los servi-
cios b6sicos para desarrollar una producci6n agropecuaria intensivo, me
diante el establecimiento de central de maquinaria, talleres, almacenes, 
mezcladoras de alimentos, laboratorios y otros. 

b). - Adquirir la maquinaria y equipo necesarios poro realizar los trabajos agrr 
colas oportunamente. -

c). - Incluir el asesoramiento directo de los técnicos, en la administración del 
ejido. El ejido sin técnicos no podr6 progresar. 

d). - Establecer un fondo que maneje el propio ejido que servir6 para in cremen 
tar la producci6n y crear nuevos actividades para los ejidatarios". -

6.- "los ejidatarios de Culiacancito son eminentemente individualistas 

según lo manifestaron en diversas ocasiones; sin embargo, est6n concientes de que 

muchos trabajos que realizar6 la maquinaria agrrcola deber6n llevarse a cabo en -

superficie de consideraci6n, con el frn de hacer econ6mica su explotaci6n racio·-

nol. Por ello, ser6 necesario aplicar los sistemas contables adecuados, poro que -

no obstante que la maquinaria trabaje por grupos o bloques, las cuentos de los eji-
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datarios se lleven individualmente y sus cosechas correspondan a la parcela que a 

cada uno de ellos fij6 el fraccionamiento del ejido11
• 

7. - "La aplicaci6n pr6ctica de esta organizaci6n, influir6 en el per-

feccionamiento de los sistemas y en la mejor capacitaci6n de los t&cnicos y otras 

personas que intervengan 11
• 

8.- 11 Los m&todos utilizados para la elaboraci6n de este proyecto, y -

el proyecto en sr, podr6n ser aplicables con las adaptaciones particulares de ca

da caso, para la organizacen econ6rnica de todos los ejidos de Sinaloa 11
• 

A continuaci6n aparecen 16 cuadros referentes al an6lisis fTsico del -

suelo; resultados del mismo; costos de producci6n en sergo, soya, trigo, c6rtamo 

y garbanzo por hect6reas; costo de producci6n de una tonelada de forraje verde-

por hect6rea; relaci6n de equipo de taller del ejido; inversiones eh construcciones 

y valor de 10 vacas; costo de manutenci6n para 10 vacas y 8 erras; lo mismo para-

3 cerdos y 42 erras; costos de barbecho, siembra y cosecha por hect6rea. 

Asimismo, el proyecto incluye los estudios correspondientes a la Cen

tral de Maauinaria y al Departamento Ganadero (secciones de bovinos, porcinos 

y aves). 

Finalmente, se refiere a la 110rganizacl6n de los Servicios Comerciales 11 

en el ejido, para concluir con 11 Las atribuciones y Obligaciones de las Autorida-

des y Empleados de la Sociedad". 

ESTADO ACT~L DEL PROYECTO. - Conforme a lo programado, D .A .E. 

S., procedi6 a la organizaci6n econ6rnica del ejido que, para el cicla 1968-69, co

menz6 a funcionar como empresa con recursos proporcionados por el Banco Agrope

cuario del Noroeste. 
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Coincidiendo con lo previsto por el proyecto, la actividad pr6ctica pr~ 

dujo !Jna serie de cambios, por ejemplo, la rotaci6n de cultivos fuf diferente (alg~ 

d6n, trigo y gorbanza)a la programada inicialmente (garbanzo, triga, c6rtamo y -

sorgo). 

Pese a algunos imprevisibles tropiezos, la nueva organizaci6n produjo -

resul todos altamente satisfactorios. 

Lo Central de Maquinaria, funcion6 eficientemente y de acuerdo a lo -

programado. 

Las actividades pecuarias se encuentran en pleno proceso de desarrollo

y puede decirse que con fxito inicial. 

A frn de ilustrar las· amplias posibilidades que ofrece la organizaci6n -

econ&nica de la empresa ejiclol, mencionaremos l:>s resultados obtenidos en la co

secha de garbanzo . 

El rendimiento frsico par hect6rea fu6 .-:e tonelada y media; el valor n! 

to del cultivo por hect6rea fu6 de 3 mil pesos y el ingreso neta tambi6n par hect6-

rea, ful de 820 pesas . 

El promedio cultivado por ej idatario fu6 de 8. 25 hect6reas; el ingreso -

bruto por ejidatario fu6 de 24 mil pesos y la ganancia tambi6n por ejidatario, fu6-

de 6 mil 800 pesos. 

El valor bruto de la praducci6n fu6 de 790 mil pesos; los gastos totales -

ascendieron a 567 mil pesos. Lo que significa que por cado peso invertido se obtu

vo $ 1.39 de Ingreso. 

A nuestro juicio, los resultados obtenidos, si bien no cubren lo program'?... 
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do para la primera fase, resultan suficientemente para considerar como satisfactorias 

las primeras actividades de la empresa ejidal de Culiacancito. 

Por otra parte, durante nuestras primeras visitas al ejido, conversamos con 

varios ejidatarios, algunos de los cuales no mostraron moyor entusiasmo por los trab!:!_ 

jos emprendidos, incluso pudimos constatar que un número considerable de parcelas

se encontraban marcadas con estacas 6 piedras. 

Posteriores visitas nos permitieron observar como el esprritu de coopera-

ci6n se extendra hasta los m6s pesimistas. 

Actualmente, las estacas y piedras han desaparecido y la mayor parte de

los ejidatarios se manifiestan a favor del trabajo colectivo. 

Asimismo, un número considerable de ejidos han solicitado su adhesi6n a 

los programas de O .A .E .S. 

OTROS PROYECTOS.DE EXPLOTACION COLECTIVA EN SINALOA. 

La experiencia adquirida, la mayor disponibilidad de recursos, asr como

la reciente restructuraci6n departamental del organismo, han permitido que D .A. E. 

S., amplíe sus actividades: 

A) . - En lo Zona Norte 

1.- Macapul de Bagojo 

2. - Emiliano Zapata 

3. - Unidad Carrizo 

4.- Guayabo 

5. - Batamote 

6.- Estaci6n Naranjo 



8). - En la Zona Centro 

7 .- llama 

8.-Afhuey 

9. - Campo Reforma 

10. - Potrero de Sotaya 

11. - Las Trancas 

12, - Miguel Valdéz Quintero 

13. - Laguna Colorada 

14. - La Isleta 

15.- Unidad Cosal6 

C) • - En la Zona Sur 

16.- Piaxtla de Abajo 

17. - San Dimas 

18. - Isla del Bosque 

19. - La Concha 
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Todos se encuentran en su fose de estudio y algunos iniciarán sus activi

dades hacia el mes de Noviembre de 1969. 

Contra lo que pudiera suponerse, no todos son programas agrr colas, O .A. 

E .S • , ha considerado lo necesidad de organizar las emprescs de acuerdo a las cond.!. 

ciones y caracterrsticos de cada ejido. De la relaci6o inclurda, tres (Estaci6o Na

rar. jo, Piaxtla de Abajo y San Dimas) son progre.nas ogrrcolas-ganaderos; (Isla del

Bosque y la Concho) son programas ganaderos; y uro (Unidad Cosol6) ha sido progra 

modo para crear uno Unidad forestal-indusrtrial. 
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Esta es una cuesti6n de trascendencia para el objeto de nuestro trabajo. 

Conforme al decreto que lo crea y los programas actualmente en estudio, 

la acci6n de O .A .E.S ., no se limita a lo actividad ogrrcola, sino que busco dive.!. 

sificar la economra ejidal, a trav6s del desarrollo pecuario, frutrcola, forestal, -

etc., hasta llegar al desarrollo industrial de los ejidos. 

La organizaci6n de empresas ejidoles, se est6 programando en base a z~ 

nas que, de acuerdo a sus carocterTsticas y posibilidades, posteriormente se consti

turran en centros de producci6n no solamente agrTcola, pecuario, frutrcolo o fores

tal, sino ta ... bi6n de car6cter industrial como meta final de la empresa ejidal. Pr~ 

ceso que reviste especial importancia, pues adem6s de todos las ventajas inherentes 

al desarrollo industrial, generar~ fuentes de trabajo para la poblaci6n rural no eji•• 

dal. 

De acuerdo a nuestro personal consideraci6n, la importancia del asunto, 

no radica en fa empresa ejido! de Culiacancito, Estaci6n Naranjo, la Concha o -

cualquiera de los proyectos en ejecuci6n o por ejecutarse, sino en la lnstituci6n que 

hace posible su organizaci6n. 

Asr O .A. E .S., constituye el Onico organismo institucionalizado en el paTs, 

que tenga por objeto Onico fa organizaci6n econ6mica de la empresa ejidal. 

Esta organizaci6n ha sido concebida en base a la explotaci6n colectiva -

de los recursos que por sus caracterrsticas, permite una 6ptima utilizaci6n de los re

cursos ej idal es . 

La forma de explotaci6n ejidal generalizada en el paTs es la indivlduaf {900/o 

Por sus caracterrsticas, esta explotaci6n resulta antiecon6mica, consecuen

temente, el sector ejido! se encuentra en posesl6n de grandes recursos que no son apr~ 

vechodos debidamente. 
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Asimismo, este sector no percibe financiamiento suficiente por realizar, 

casi en su totalidad, una explotaci6n antiecon6mica de la tierra. 

Sin embargo, requerimos la incorporaci6n de este sector al desarrollo -

agropecuario y general del pars que, de otra manera,. resulta sumamente desequil! 

brado. 

El aumento en los financiamientos na basta, por si solo, para la soluci6n 

del problema • 

Tambi6n se requiere transformar las formas imperantes de explotaci6n, de 

lo contrario, la productividad disminuirra. 

Por los resultados obtenidos O .A .E .S., nos ensei'la que la organizaci6n -

econ6mica de la empresa ejidal basada en la explotaci6n colectiva de los recursos, 

recursos que incluyen el financiamiento, necesariamente se traduce en una explota

ci6n econ6micamente costeable de la tierra. 

La acci6n de O .A .E .S., nos muestra asimismo, que la organizaci6n eco

n6mica de la empresa ejidal, es factible de realizar no solamente en funci6n de las· 

actividades agropecuarias, sino buscando diversificar e impulsar la economra ejidal

hasta lograr el desarrollo industrial. 

Por tanto, el camino a seguir en nuestro pars, para lograr la efectiva in-

corparaei6n del sector ejidol al desarrollo agropecuario, asl como al crecimiento ge· 

neral, es la organizaci6n de la empresa ejido! basada en la explotaci6n colectiva de 

1 os recursos • 

Lo que es aplicable en Slnaloo, no necesariamente lo es en otras reglones 

del pars. 

Asr, el proyecto de organlzac16n econ6mlca del ejido de Cultacanclto no 
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serro aplicable, por ejemplo, en Yucatán o en el Estado de Morelos o en Guerrero. 

Lo que si es aplicable es el principio de explotaci6n colectiva. 

Codo regi6n, cado zona, cado ejido guarda caracterrsticas muy propios 

y es pecio les. Con frecuencia se presentan diferencias abismales. 

Podrfa afirmarse que la empresa ejidol no es susceptible de organizarse

en regiones donde el promedio por hect6rea resulta muy reducido, 6 donde la ari

dez del suelo no permite uno explotaci6n relevante, o en zonas boscosos cuyo des

monte resultarro muy costoso, o en zonas montoi'losas, etc., etc. 

A lo anterior podemos refutar que la organización de la empresa ejidol

no necesariamente ha de realizarse en base a la actividad agrTcolo. 

AsT, hay extensas zonas de agostadero donde es posible impulsar el des~ 

rrollo pecuario. 

Zonas boscosas donde es posible crear unidades forestales, industriales. 

Zonas donde el promedio por hectárea resulto sumamente reducido y en 

las que es posible crear programas frutTcolas, o fomentar la apicultura, o la flori

cultura, o el desarrollo pecuario para la producci6n lechera con una pasterurizad~ 

ro o una planta empacudora de forrajes que a su vez, podrra ser producido por los -

mismos ejidatorios. 

Existen ejidos localizados en marismas en los que bien se podrra efec-

tuor una explotación pesquera relevante, complementada por uno planta empaca

dora de moriscos. 

Los hoy tambi6n localizados en zonas mon tai'losas, muchos de los cuales

podrran realizar una explotaci6n minera. 

En frn, son muchos y muy variadas los posibilidades que cada reglón, 
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zona y en_ última instancia cada e¡ido presenta para lograr uno explotacl6n económi

camente costeable de los recursos. 

Por ello insistimos en que, la aportaci6n de la Reforma Agraria Sinaloense, 

no reside en tal o cual proyectop sino en la institucionalización del organismo que ha 

hecho posible la organización económica de la Empresa Ejido! basada en la explota

ci6n colectiva de los recursos y que al mismo tiempo, está planteando el desarrollo -

de una economra ejidal diversificada y por etapas que se propone alcanzar el desarro 

llo industrial en los ejidos. 

Cada regi6n, cada zona, cada ejido, cado ejidatario, recibe trato dife-

rente acorde o las características que presenta, a los recursos asr materiales como hu

manos de que dispone. lo que se traduce en formas, también diferentes de troto, pr~ 

gramas, metas y posibilidades poro la organización de la o los empresas ejidales de -

que se trate. 

Y ésto, esto es perfectamente aplicable en todo el país. 

Asr, la creación de organismos similares a lo largo y ancho de la República, 

cuya finalidad primordial sea la organización econ6mica de la Empresa Ejidal basada -

en la explotación colectiva de los recursos, se nos presento como el camino a seguir P9.. 

ro lograr una efectiva incorporaci6n del sector ejido! al desarrollo agropecuario y uco

n6mico general que el interés nacional demanda. 



CAPITULO V 

LA CUESTION EDUCACIONAL 

EDUCACION Y DESARROLLO AGROPECUARIO EN SINALOA 

A) El C .1.A .S. y el Servicio Cooperativo de Extensi6n AgrTcola de Sinaloa 

8). - La Escuela de Agricultura de la U .A .S. 

C). - El Administrador de la Empresa Agropecuaria 

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES 

RURALES, A TRAVES DEL TRABAJO COLECTIVO. 

LA INSTITUCION PUBLICA DESCENTRALIZADA "PLAN SINALOA DE SUPERACION 
CAMPESINA" 

A) Origen 

B) Organización 

C) Medios 

D) Realizaciones 

LA INGESTION DE BEBIDAS EMBRIAGANTES Y SUS CONSECUEt-C IAS PSICO
FISICAS. 

EL CONSTITUYENTE DE 1917 Y LA SALUD PUBLICA 

EL "TRUST"CERVECERO Y SU NEGATIVA REPERCUSION EN EL DESARROLLO 
ECONOMICD. 

LA CAMPAílA CONTRA EL VICIO E'N SINALOA 

LA LEY Y REGLAMENTO SOBRE EL CONTROL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS. 

LA VIOLENCIA 

RESULTADO DE LAS CAMPAílAS CONTRA EL VICIO Y LA VIOLENCIA. 
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LA CUESTION EDUCACIONAL 

"En todas partes el crecimiento educativo surge de las nuevas necesida-

des económicas y quizá, en especial polrticas". (2$) 

Si la evoluci6n del sistema educacional mexicano hasta lo segundo d6-

cada del siglo XX presenta, en el plano ideol6gico, la lucha por la libertad de -

conciencia y el laicismo educacional, en la etapa m6s importante de la Revolu--

ci6n ( 1930-1940 ) ésto posici6n viene a culminar en el surgimiento de una educa-

ci6n nacionalista, que tuvo manifestaciones de tanto importancia como la Reforma 

al Artfculo 3o. Constitucional del 13 de Diciembre de 1934, expresi& magnTfica -

del pensamiento que animaba a las educadores del México Revolucionario, enton-

ces orientadas por la inquieta y apasionado acci6n del maestro de Wxico: Norci-

so Bassols. 

A partir de 1940 se dej6 sentir la acci6n tendiente a frenar nuestra revj 

luci6n educativo. La Reforma al Artrculo 3o. Constitucional de 1946 fu6 el primer 

poso dado en este sentido, abri~ndose las puertas a lo educaci6n confesional ante 

lo tolerancia, en ocasiones complacencia de nuestros autoridades educativas. A-

excepci6n del perTodo correspondiente a 1958-1964 en el que surgieron algunos in-

tentos serlos por recuperar terreno en el ámbito educacional, todos los demás han-

permanecido indiferentes en tanto los sectores reaccionarios del pars, cada dra ad-

quieren mayor ingerencia en la educoci6n de nuestro pueblo, situaci6n que por ni!!_ 

gún concepto es de aprobarse porque nadie puede negar el derecho del Estado asr -

a la tutela como lo administraci6n y orientaci6n educativas, derecho que emana del 

(2t) Carmena Femando. "La Educaci6n, Historia, Obstáculos y perspectivas". 11DeL 

sarrolloy~eforma Educativa". México. Editorial NuestroTiempo.1967.P.118. 
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poder soberano del pr,opio Estado. 

Lo hemos afirmado constan temen te, insistimos e insistirema en d lo, -

los centros educativos de primero enseñanza así como de enseñanza r;nedia y supe 

rior que se encuentran bajo control privado, alcanzan un alto número que tiende 

a crecer alarmantemente, lo que equivale al control de uno amplia zona de in-

fluencia educacional, por quienes identifican el catolicismo con la realidad m~ 

xiaana y entienden el proceso educacional como un medio proveedor de técni-

cos y profesionistas formados al abrigo del individualismo exacerban te, del ego~ 

mo supremo que hoce del profesionista, técnico, investigador, profesionista me

dio, obrero calificado y semicolificado, el frrgido social auxiliar y objeto ideal 

de lo explotoci6n del hombre por el hombre mismo. 

A lo que es con ven ien te agregar un pe 1 igro todavía mayor que cobra

forma cada vez más definida de penetraci6n cultural y cuyo trascendencia y ma

nifestaciones rebasan la mera e inevitable influencio geogr6fico, pues buscan s~ 

cavar las bases de nuestro cultura para reforzar la penetraci6n econ6mica de lo

metr6poli. 

El objeto primario de este trabajo es el de anal izar ton solo un aspec

to de lo educoci6n rural en Sinoloa y no el de realizar un estudio detallado del

problemo educacional en México, sin embargo lo importancia que éste reviste,

nos impulsa o señalar nuevamente lo necesidad de una Reforma Educativa a fondo, 

en la que se ataque el problema desde su rarz: lo educación elemental hasta ol-

conzar los niveles más al tos de la enseñanza; uno reforma que extienda sus bene~ 

cios a los sectores mayoritarios de la poblaci6n de acuerdo a todo un plan de po

pularización; uno reformo que realice una verdadero ploneación del sistema educ!:!_ 
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cional tomando en consideración la necesidad de- impulsar los programas naciona

les; una reforma en la que se lleve a cabo la actualización cientrfica y orienta-

ción democrática de los planes de estudio y sistemas pedagógicos; Una refonna -

que acabe con la orientación individualista que caracteriza al actual sistema, -

consolidando los valores de nuestra cultura y el sentimiento de nacionalidad tan 

necesario en las actuales circunstancias históricas. 

Por otra parte, es conveniente señalar que la acción del Gobierno Fe

deral en materia educacional resulta de suma importancia. De acuerdo con el úl

timo informe Presidencial, la erogación en este renglón, fué de 10 mil quinia'ltos 

millones de pesos, lo que representa m6s del 200/o del gasto público. 

En lo tocante a la educaci6n rural,Jas últimas reformas realizadas, asr 

a los programas como a los sistemas pedag6gicos y de estudio, resultan trasceden

tales pues actualmente, las Normales Rurales solo inscriben, que es lo justo, a -

hijos de campesinos, al tiempo que los cambios efectuados a los programas, se tr~ 

ducen en una mayor preparaci6n y conocimiento de las técnicas agropecuarias. -

Aunque por otra parte, estas reformas han dado como resultado la desaparición de 

un gran número de escuelas Normales Rurales, cuesti6n criticable desde cualquie

ra punto de vista. 

Asimismo, y tomando en consideraci6n que para llegar a una Reforma -

progresista de la educaci6n, se requiere la participación de maestros correctamente 

orientados, resulta imprescindible que la Educación Normal sea competencia excl~ 

siva del Estado. 

EDUCACION Y DESARROLLO AGROPECUARIO EN SINALOA .-

Decíamos en el Capítulo anterior, que entre otros factores o premisas ne-
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cesarias para lograr una explotación económicamente costeable de la tierra,,se 

requiere el uso de tecnologra agrrcola avanzada y que, dados los bajos niveles 

culturales caracterrsticos de los núcleos de poblac i6n rural, existe un descono-

cimiento generalizado del uso y avance de ésta. 

Al efectuar el desarrollo del mencionado capítulo, premeditadamen-

te eludimos este aspecto del problema a Hn de abordarlo en la presente etapa -

de nuestro estudio. 

Afirmaba el Maestro Rafael Ramrrez que en lo tocante a la educación 

rural, no es posible referirse "exclusivamente a la educaci6n de las masas camp~ 

sinos dedicadas a la agricultura, sino también a la de aquellos grupos humanos -

que asentados en las 6reas rurales derivan su dioria vivir ya sea de la 3anaderra, 

de la crianza y explotaci6n de los animales domésticos, de la minerra, del apro-

vechamiento de los bosques, de las industrias rurales o de la explotaci6n de cu<!! 

quiera otro recurso natural. (2?). 

Asr lo entendemos y si hablábamos de la técnica e investigaci6n agrr-

cola, es porque nos referimos a la actividad agrrcola como una posibilidad, entre 

otras, de explotaci6n colectiva de los recursos. De tal manera que trat6ndose de 

explotaciones pecuarias, mineras, avrcolas, aprecias, boscosas, etc.' habremos-

de referirnos a la investigación y técnicas correspondientes. 

Por otra parte, es conveniente insistir en que este conocimiento y uso-

de la tecnologra, solamente cubre un aspecto del problema. La educaci6n rural

comprende también, cuestiones tan importantes como la salud y supe raci6n moral-

(2?)Ramrrez Rafael. - "Los objetivos de la Educación Rural". Tomado de "Los Gro.!! 
des Educadores Mexicanos del Siglo XX".- Edit. Altiplano.México. 1968.- -

Pág. 148. 
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y material del hogar y familia campesina; los valores de nuestra cultura y el sen

timiento de nacionalidad, a través del conocimiento de nuestra Revoluci6n: La

Revoluci6n Social Mexicana. 

Sin embargo, por razones de tiempo y espacio solo nos referiremos a -

la educaci6n rural en lo que toca a la técnica e investigaci6n agrrcola, factor

imprescindible del desarrollo agropecuario, 

Entre tanto, y a fTn de proporcionar una idea de la situaci6n que ac

tualmente guarda el panoramo educativo en Sinaloa, pasaremos a mencionar los

aspectos m6s sobresalientes del mismo. 

En cuanto a la enseñanza primaria, para 1962, había 3,267 maf;stros -

que atendTan a 203,908 niños. Para 1968, el número de maestros aument6 a - --

5,804 que impartieron clases en 1559 escuelas o 256,314 educandos. Para éste -

mismo lapso el costo de la educaci6n primaria represent6 un aumento del 72% en

relaci6n a 1962. A lo que es conveniente agregar 2,477 aulas, la mayorTo de los 

cuales se localizan en el agro sinaloense. 

Por lo que se refiere a la enseñanza secundaria, para 1962 hobTa 7 es

cuelas secundarias y 2,000 alumnos. Para 1968, funcionaron 96 planteles de en

señanza secundaria y 22 tá:nico-comerciales, con una población cercano a los -

18,000 alumnos. Esto represento, con relaci6n o 1962, un aumento del 1257% en 

los planteles, y del 764% en el alumnado. 

En la Escuela Normal de Sinaloa estudian 1,376 alumnos. Como resul-

todo de recientes reformas administrativos y académicas, de la prolongoci6n del

Convenio con el Instituto Federal de Capacitoci6n del Magisterio y el programa-· 
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para la creaci6n del Instituto Pedagógico, bases técnicas semejantes a las del Plan 

Nacional de Educaci6n, se espera que para 1980 todos los maestros de primaria se

rán ti tu lados. 

En relaci6n a la educaci6n técnica, los aspectos más importantes del -

perTodo 1963-1968, lo constituyen la creaci6n de la Secundaria Técnica AgrTcola

de Angostura; las Escuelas Granjas ( 9 ); la Escuela de Apicultura, Avi cuhura y
Especies menores; las Escuelas Secundarias de Ensei'lanzas Especiales de Mazatlán 

y Culiacán; el Centro de Capacitaci6n para el Trabajo Industrial de Mazatlán; -

la Escuela Técnico-Industrial de los Mochis; el Centro de Capacitac16n para el -

Trabajo Agropecuario en Guasave; el Centro de Capacitación para el Trabajo --

Agropecuario en Guasave; el Centro de Adiestramiento para Operadores de Maqu.!_ 

noria AgrTcola (CAOMA) en Culiacán; El Centro de Investigaciones AgrTcolas de

Sinaloa (CIAS); la Escuela de Agricultura de la U .A .S., y el Instituto Tecnol6gi

co Regional de Culiacán. 

Parte importante de este amplio plan educacional, lo constituye el im

pulso dado a la educaci6n superior Universitaria. El presupuesto de la U .A .S. ª!:!. 

ment6 de menos de 4 millones (1962), a 14 millones de pesos (1968); La Autonomra

lkiiversitaria; la creaci6n de un Instituto de Idiomas y otro de Estudios Musicales;

EI Taller de Artes Plásticas; la Librería y Editorial Universitarias; El Centro de cál

culo con máquinas computadoras electr6nicas; El Sorteo Anual; la fusi6n de las pr~ 

paratorias de los Mochis, Sin. Mazatlán y el Rosario, asr como su liberaci6n de la 

enseí'lanza secundaria; la formación del Patrimonio Universitario con la donación de 

100 hectáreas de riego y la promesa de 22 hectáreas de terrenos urbanos del Ferroca 



- - - - -- - ---=o e_---~-----=----- -

200 

rril del Pacrfico, además de otras 29 hectóreas también urbanas donadas por el Go

bierno Estatal para la Ciudad Universitaria, cuya construcci6n fué inexplicableme!!_ 

te frenada por la propia Universidad a pesar de que existra un financiamiento por -

45 millones de pesos al 4.5% de interés anual avalado por el Gobierno Federal. 

Además de solucionar las necesidades de carácter inmediato, es obliga

ci6n de todo gobierno preveer las necesidades futuras. De ahr que en 1967, el G~ 

biemo de Sinaloa haya promovido la creaci6n del Instituto Tecnol6gico Regional -

de Culiac6n, a fTn de preparar los técnicos y profesionistas que el desarroflo indu! 

trial de la entidad demanda. 

Pero no técnicos carentes de sentido, de serivicio y solidaridad social, 

sino, conforme a los planes de estudio, teénicos en cuya formaci 6n influye una se

rie de materias humanísticas, que contribuyen a una preparaci6n ligada a los pro

blemas y necesidades de lo sociedad. 

El Instituto Tecnol6gico inici6 sus actividades el afto de 1968, con 26 -

aulas lectivas, aula audiovisual, biblioteca, talleres de corte y con fecci6n; mee~ 

nografra, dibujo, electricidad, soldadura y forja; m6quinos , herramientas y car-

pinterra; laboratorios de física, qufmica y biología y anexos para su direcci6n ad

ministrativa. 

lo invers16n para la construcci6n de la primera etapa fué de 27 millones 

500 mil pesos. Faltan por invertir 19 .5 millones de pesos. 

Volviendo al tema de interés paro nuestro estudio, esto es, la técnica e 

lnvestigaci6n agrfcola, de las iniciativas educacionales surgidas en Sinaloa duran

te el periodo 63-68, vamos a destacar en especial, El Centro de Investigaciones --
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Agrrcolas de Sinaloa, el Centro de Adiestramiento para Operadores de Maquinaria 

AgrTcola y la Escuela de Agricultura de la U .A .S. con una referencia particular

ª la carrera de Administrador de la Empresa Agropecuaria. 

El Centro de Investigaciones AgrTcolas de Sinaloa. (C. 1 .A .S.), Menci,E 

na"bamos en el primer capítulo que sin el auxilio de la técnica e investigaci6n agr;! 

cola, no es posible el desarrollo efectivo de una agricultura eficiente, din6mica y 

pr6spera. 

C<?" base en esta consideraci6n el Gobierno de Sinaloa promovi6 la ere~ 

ci6n del CIAS que como hemos visto (caprtulo 1) constituye el instrumeito de inves-

tigaci6n cientl'fica que ha permitido mayores y mejores rendimientos a la agricultura 

sinaloense. 

Asr, el C. J .A .S., atiende diversos programas de investigaci6n entre los

que destacan los de arroz, trigo ,sorgo, algod6n, garbanzo, frijol y cátamo; fruti-

cultura, entOfTlologra, fitopatologra, herbicidas, forraje, marz, oleaginesas, fruti

cultura y divulgación técnica. 

Es este último programa el de mayor interés para el objeto de nuestro es

tudio, ya que la técnica e investigaci6n agrrcola cumple con su cometido social y -

económico cuando, mediante su aprendizaje y uso, prepara al campesino para un m~ 

jor aprovechamiento de los recursos. 

Por ello y en coordinaci6n con el Servicio Cooperativo de Extensión AgrJ: 

cola, el C. l .A .S., mantiene un programa de divulgccl& efectivo. 

Este programa Incluye, en primer término, parcelas de demostraci6n conv!:_ 

nientemente ubicados en la entidad; conferencias realizadas peri6dicament e en la; -
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ejidos y centros de población rural; folletos sencillos accesibles y adecuadamente 

ilustrados an los que se explica con toda claridad, los resultados de la Mcnica e -

investigaci6n agrrcola, asr como sus formas de aplicaci6n. 

Esta labor es efectuada, a\:lem6s de 34 técnicos del C .1.A .S, por 91 -

elementos del servicio cooperativo de extensión agrrcola, entre los que figuran -

agr6nomos, médicos, veterinarios, educadoras del hogar rural, especialistas y su

pervisores o jefes de programa. 

Actividad que se ha traducido en mayores Tndices de capacitación, por 

tanto, en un mejor aprovechamiento de los recursos materiales y humanos. 

Actualmente y conforme a lo sugerido por O .A .E .5, en el proyecto de

organizaci6n econ6mica del ejido de Culiacancito, el C.IA.S ., se encuentra cap!:!_ 

citando a grupos numerosos de j6venes ejidatarios a frn de que se reincorporen a -

sus lugares de origen como porteadores de los valiosos conocimientos adquiridos. 

El Centro de Adiestramiento para Operadores de Maquinaria AgrTcola -

(C .A.O .M.A .) .- El C .A.O.M.A ., creado el afio de 1963, viene a ser el antece

dente m6s inmediato del C. l.A .S., y de la Escuela de Agricultura. 

El C.AO.M.A., cumple la finalidad de capacitar al hombre del campe

en el usor manejo y conservación de la maquinaria agrrcola para un mejor aprovech!:!_ 

miento de la misma. 

El C .A .O. M.A ., forma parte de la Escuela de Agricultura de Sinaloa, -

cuenta con edificio propio y equipo suficiente. 

Hasta el ai'lo de 1966 en que C .A .O.M.A ., inexplicablemente desapare

ci6 a instancias de la U.A .S., egresaron m6s de 400 alumnos, la mayorra de los cua

les son ej idatarios. 
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La Escuela de Agricultura de la U,A .S ,, - La Universidad Aut6nomo de 

Sinaloa cuenta, adem6s de lo Preparatoria, con 17 carreras profesionales de los --

cuales, cinco corresponden a la Escuelo de Agricultura (1965). 

Estos cinco carreras son: Ingeniero Agr6nomo Fi totecn is to; lngen iero --

Agr6nomo Parosit6logo; Ingeniero Agr6nomo Edof6logo; Ingeniero Agr6nomo ZooE_ 

tenista; e Ingeniero Agr6nomo Administrador. 

De acuerdo con el plan de estudios que aparece en los pub( i cae iones -

de lo Universidad Autónoma de Sinoloo, los dos primeros aPios son comunes poro -

todos las correros e incluyen las siguientes materias: 

Primer APio 

Bot6nica General con Lalxiratorio 

Zoologra con Laboratorio 

Economro General 

Elementos de Agricultura y Pr6cticas 

T opograño 1 y Pr6cti cos 

An61isis Qurmico con Laboratorio 

Inglés Básico 

Bot6nica Sistemática con Laboratorio 

Zootecnia General y Prácticas 

Economro Agrrcola 

T opografra 11 y Prácticas 

Maquinaria Agrrcolo y Prácticos 

Meteorologra 

Inglés Especial izado 

Seminario 1 

Segundo Aí'lo 

Fisiologra General con Laboratorio 

Citologro General y Técnico Micros
c6pico 
Climotologra 

Cultivos 1 

Mineralogra, Petrografro y Geologra 

Contabilidad Agrrcola 

Seminario 11 

GenMica General 

Entomologra y Plagas Agrrcolas c/Lab. 

Laboratorio 

Fitopotologra Gral. con Laboratorio 

Cultivos 11 

Edafologra General 

Ecologra General 

Seminario 111 

Como puede observarse, estos dos primeros aí'los brindan una preparación 

ya de por sr completo. Basta mencionar que mientras los estudiantes de derecho pa-
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gamos tan solo 33 créditos y los de administraci6n de empresas 37 créditos en 5 -

años, los estudiantes de la Escuela de Agricultura cursan no menos de 60 créditos 

en 5 años. 

La carrera de Ingeniero Agr6nomo Fitotecnista consta ele 60 créditos -

cursados en 5 años y comprende materias tan importantes como Genética Vegetal 

BioquTmica General con Laboratorio, Maquinaria AgrTcola Especial y Prácticas; 

Genética Especial; EcologTa Vegetal y Práctica; TecnologTa de Granos; Produc-

ci6n de Semillas y Prácticas; Geobotánica; Planeaci6n AgrTcola; Administroci6n 

AgrTcola; Mercado de Productos AgrTcolas; Legislaci6n AgrTcola y 3 cursos de --

prácticas de Fitotecnia. 

Materias que contribuyen en la formaci 6n de un Agron6mo adecuada--

mente especializado en el mejoramiento, multiplicaci6n y reproducci6n de culti-

vos. 

La Carrera de Ingeniero Agr6nomo Parasit6logo, con 60 créditos tambTén 

cursados en 5 años, comprende materias como FisiologTa Vegetal; EcologTa Especial; 

EntomologTa (3 cursos), Genética Aplicada; BacterologTa y Virologra; Parasitolo-

gTa AgrTcola; MicrologTa con Laboratorio; Estados Inmaduros de los Insectos; Nema-

tologra AgrTcola; FitopatologTa (2 cursos); Control Biol6gico; Malas hierbas y her'?.! 

cidas; Meíodos Gráficos de ParasitologTa; TecnologTa de Granos y Semillas y Pla--

gas AgrTcolas Diversas. 

Plan de estudios que permite la efectiva preparaci6n de Agrónomos Espe-

cial izados en Parasitología, Rama de la BiologTa que estudia la morfologra, evolu--

ci6n, clasificaci6n, acci6n pat6gena, tratamiento, profilaxis, distribuci6n, geogrª

fica, etc., de los parásitos vegetales y animales. 

1 ~:. 

1 

1·;'.. 

: " 
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La carrera de Ingeniero Agr6nomo Edaf6logo, con 63 créditos cursados 

en 5 ai'los, comprende materias como: FTsicoOuTmica General; FotogrametrTa; Hi

dr6ulica (2 cursos); Edafologra Especial; BioquTmico AgrTcola; MicrobiologTa Agrr

cola; FisiologTa Vegetal; FTsica de Suelos; Calidad y ti.anejo de Aguas; Geobot6'!! 

ca; OuTmica de Suelos; Génetica y Sistemaica de Suelos; Fotointerpretaci6n; Sue

los de la RepOblica Mexicana; Fertilidad de Suelos; Suelos Salinos y S6clicos; Con

servaci6n de Suelos y Aguas; Técnicas de Riego; Drenaje AgrTcola y QuTmica Agr_r 

cola aplicada. 

Carrera que permite la preparaci6n de Agr6nomos altamente especializ~ 

dos en el conocimiento, clasificaci6n, textura y composici6n de suelos. 

La carrera de Ingeniero Agr6nomo Zootecnista con 62 créditos cursados

en 5 ai'los, comprende materias como: Anatomra Animal; AgrostologTa; Apicultura;

Manejo y Calificaci6n de Ganado; DisiologTa Animal; Genética Animal; Microbi~ 

logra Pecuaria; Manejo del Agua; BromotologTa y Alimentaci6n; Embriologra y Fi

siologTa de la Reproducci6n; EcologTa Aplicada; Manejo de Pastizales; Sanidad -

Animal (2 cursos); Instalaciones Pecuarias; Nutrici6n Animal; Porcinocultura, Avi

cultura; Bovino de Carne; Ovinocultura y Capriocu ltura, Bovino de leche; Tecno

logía de los Productos Pecuarios y Admin istraci6n de Empresas Pecuarias. 

Materias que determinan la formaci6n de Agr6nomos eficientemente'esp~ 

cializados en la Zootecnia, Ciencia que desde un punto de vista econ6mico, estu

dia el mejoramiento de las razas de animales domésticos, la racionalizaci6n de su

crra y su mayor productividan. 

Por otra parte, es conveniente mencionar algunas materias comunes o dos, 

tres o a la totalidad de las carreras hasta ahora incluTdas, como GenMlca Especial; 
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Horticultura y Pr6cticos; Praticultura y Prácticas; Manejo de Suelo y Prácticos; 

Riego; Drenaje y Pr6cticas; Administración Agrrcola o Pecuaria, Biometrra; Semi-

norias en todos los semestres; seminarios de Tesis y Servicio Social;. Experimenta--

ci6n Agrrcola o Peria, etc., etc. 

Asimismo, todas las carreros incluyen un amplio progrpma de pr6cticas 

realizados en distintos centros de poblaci6n rural, y lo que es m65 importante, -

cursos de divulgaci6n agrrcola y pecuario, tan necesarios en;_ relación al problema 

que nos ocupa. 

A través de este somero análisis podemos afirmar que la creación de lo 

Escuelo de Agricultura de la U .A .S,, constituye una valiosa. aportación al desa-

rrollo agropecuario de Sinaloa. 

Sin embargo, nos resto mencionar la carrera de Ingeniero Agr6nomó A~ 

ministrador de la que, nos ocuparemos o continuación y en referencia especf~I, ya 

que además de impartirse solamente en Sinaloa, representa una determinante apor-

tación al problema planteado por la organizoci6n económico de la empresa ejidal-

basado en la explotaci6n colectivo de los recursos. 

El Administrador de la Empresa Agropecuaria. - la Carrera de Ingeniero 

Agr6namo Administrador, se cursa en 5 aí'los y además de los 29 cn~ditos comunes a 

todas las carreras, incluye las siguientes materias: 

TERCER Af\lO 

Primer Semestre 

Manejos de Suelos y Prácticas 
Cultivos Regioaales Básicos 
Fundamentos de Mocroeconomro 
Sociologra Rural 
Morco Legal de lo Empresa Agropecuario 
Métodos Estad rs ti cos 1 

Segundo Semestre 

Manejo del Agua y Prácticos 
Cultivos Regionales 86sicos 11 
Teorro de la Producci6n 
Tenencia de la Tierra 
Métodos Estodrsticos 11 
Laboratorio de Administraci6n 1 
Seminario IV 

' 'i 

, ' 

. .{ 

.... ' 

:.·.- ,; ,. ' 
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Primer Semestre 

Actividad Pecuaria y Pr6cti cas 
Fitome joramiento 
Crédito Agropecuario 1 
Trabajo Rural 
Contabilidad Agrrcola 1 
Laboratorio de Administracioo 11 
Seminario V 
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Segundo Semestre 

Manejo de Recursos Forestales y Plantacio 
nes Perennes -
Manejo y Aplicación de Fertilizantes 
Crédito Agropecuario 11 
Contabi 1 idad Agrrcola 11 
Org.Socioecon6mica de los Productores -
Agropecuarios 
Laboratorio de Admin istraci6n 111 
Seminario VI 

QUINTOA~O 

Primer Semestre 

Industrial izacioo Agropecuaria 
Manejo y Aplicacioo de Parasitidas 
Mercado Agrrcola 1 
Programaci6n Agrrcola 
Reforma Agraria 
Laboratorio de Administración IV 
Seminario VII 

Segundo Semestre 

Rentabilidad del Equipo Agrrcola 
Mercado Agrrcola 11 
Administraci6n Agropecuaria 
Polrtica Agrrcola 
Estructura de las lnsti tuci ones Públicas 
Laboratorio de Administraci6n V 
Seminario de Tesis 

Creemos que no es necesario extenderse en el análisis de este amplio, 

equilibrado programa. Basta leer con detenimiento las materias inclufdas, para-

resumir que se trata de un nuevo tipo de profesionista, capacitado asr en las cues-

tianes referentes a la Economra, La Sociología y la Politica, como en los diversos 

aspectos de la Zootecnia, Edafdogia, Parasitologra y Fitotecnia, adem6s por su-

puesto, de todo lo relacionado con la administraci6n de la empresa agropecuaria. 

En esta forma y de ahr su importancia, la Escuela de Agricultura de la 

U.A .S., se encuentra preparando los administradores de la Empresa Ejidal a que-

nos referiamos en el capítulo anterior. 

Lo que resulta de especial trascendencia, pues no es posible plantear -

a corto plazo, la capacitaci6n de nuestros campesinos en el manejo y administra-
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ci6n de la Empresa Ejidal, no porque los hombres del agro carezcan de capacidad 

intelectual, sino porque la actual estructura de la educaci6n no lo permitirra. 

En efecto y a frn de profundizar un tanto en el asunto, es nuestra opi

ni6n que la educaci6n rural atiende a uno conformaci6n eminentemente individu~ 

lista, por lo que es impostergable llegar a reformas profundas de los planes de en

seí'lanza, adecuando su orientaci6n al logro de una conciencia colectivista, acor

de a las instituciones que como el ejido, son de car6cter profundamente colectivi~ 

ta. 

Por otra parte, la inversi6n educativa correspondiente a las zonas urba

nas del pars, resulta superior a la del campo, De ahr que se haga necesario su pr~ 

gramaci6n conforme a las necesidades de uno y otro sector. 

Otro problema planteado por la educaci6n rural, lo constituye el hecho 

de que la mayorra de las primarias no cubren m6s all6 del cuarto aí'lo, por lo que

es imperativa su complementaci6n hasta el sexto grado. De otra manera no es po

sible el acceso de j6venes campesinos, a otros niveles de la enseí'lanza. 

Otra posible soluci6n serra la creaci6n legal de la Escuela Rural Uiita

ria o de maestro Onico, con edificio, material did6ctico y anexos para que los ni

í'los campesinos reciban lo instrucci6n primaria en poblados de atracci6n demogr6-

fica convenientemente localizados. 

Para ello, también se horra necesario lo impartl ci6n de estas técnicas

de trabajo en las normales a fín de que coo maestros convenientemente capacita-

dos y retribuídos. 

En relaci6n a este último planteamiento, consideramos como urgente la 

creaci6n de escuelas de enseí'lanza media en cuyos programas se incluya el aspecto 
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agropecuario. 

Tal vez los secundarios técnicas agrrcolos y de ensei'lanzas especiales 

que hoy funcionan en Sinoloo, constituyan un ejemplo positivo de este tipo de-

escuelas. 

lo formación de t6cnicos medios, operarios de maquinaria ogrrcolo, a~ 

xi liares de Edaf6logos, Zootecnistas, Fitotecnistos, Porasit61ogos y Administrado-

res, adem6s de carpinteros, herreros y otros artesanos, es otra gran necesidad que 

se requiere satisfacer en el menor tiempo posible. 

Para ello serro conveniente lo creación de centros de ensei'lanza distln -

tos a los que hoy e)dsten, a fTn de brindar tanto o los jóvenes corrio a los adultos, -

una preparaci6n ágil y convenientemente programada. 

Al respecto nosotros consideramos que algunas de las iniciativas educa-

cionoles, surgidos en Sinaloa, como las escuelas-granjas, la Escuela de Apicultu· 

ro, Avicultura, y Especies menores y los ceo tros de capaci taci6n paro el trabajo -

agropecuario, constituyen, al menos en lo tocante al aspecto agropecuario, un --

ejemplo objetivo de como puede realizarse este tipo de preparación. 

En lo relacionado a la educación superior, a nadie escapa que en Méx.!_ 

co prácticamente resulta inaccesible para nuestros j6venes campesinos. 

Por lo mismo, serra recomendable un aumento tanto en el número com~ 

en el monto de becas, la creación de comedores y casas de estudiantes, como los-

casas de estudiantes en el D. F. y en Sinaloa, además de otras medidas. 

De cualquiera manera y hágase lo que se haga, si no vamos a una radi

cal reestructuración del sistema educacional, nada, absolutamente nada de lomen

cionado, será suficiente. 
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Esta reestructuraci6n, insistimos, debe realizarse con base en una -

orientaci6n colectivista Y en uno mayor capacitaci6n de nuestros campesinos -

para el aprovechamiento de los recursos. 

Por lo pronto, considéromos inaplazable la necesidad de fortalecer -

lo acci6n de los Centros de lnvestigaci6n Agrrcolas Regionales o en su caso, --

<;rear los que se requieran a lo largo y ancho del paTs. El desarrollo agropecu~ 

río depende en forma determinante del auxilio tácnico e investigación cientrfi-

ca, tal como ha sucedido en Sinaloa, donde lo acci6n del C. l .A .S., se ha tr!:!_ 

ducido en incrementos sensibles asr de la productividad como de su valor. 

Hemos visto que el C .l.A.S ., efectúa un extenso programa de divul-

gaci6n, en estrecha coordinaci6n con el servicio cooperativo de extensi6n agrT-

cola de Sinaloa, organismo a quien corresponde precisamente el cumplimiento -

de esta funci6n . 

Indudablemente que lo educaci6n rural requiere de un efectivo servi-

cio de extensi6n agrTcolo, sin embargo, dadas los 1 imi tacianes presupuestarios y 

la diveersidad de acciones Ner Caprtulo 1 ) póblicas y privados que hoy en este 

campa, consideramos que lo creación de servicios cooperativos an6logos al de-

Sinaloa, puede considerarse como lo soluci6n m6s viable, por su operabilidad, -

o esta necesidad . 

Finalmente, serTa aconsejable que todas las Escuelas de Agricultura -

del paTs, incluyeran la Carrera de Ingeniero Agr6nomo Administrador que solame.!:! 

te e)(iste en Sino loo y que como hemos visto, resulta imprescindible poro el funci'?_ 

iomiento correcto de la empresa e¡idol, organizada econ6micamente can base en

o explotaci6n colectivo de los recursos. 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES 
RURALES.-

Resultaria dificil dar una definici6n exacta de lo que significa desarrolle 

de las Comunidades Rurales. Para hablar de ello es necesario sef'lalar que aspectos 

pueden considerarse como primordiales en el planteamiento de los prop6sitos de --

cualquiera prt>grama de desarrollo. 

Asr, el simple mejoramiento material no habla de superaci6n en cuanto a 

la actitud del hombre ante la vida, por lo que todo programa de desarrollo ha de ir 

encaminado, además de realizaciones materiales, hacia cambios progresistas en la-

mentalidad del campesino. 

Encontrar nuevas formas de auxilio a la comunidad, ensei'larle a adquirir-

conocimientos y métodos prácticos que coadyuven en la superaci6n de sus niveles de 

vida, son problemas de compldja soluci6n para cualquiera programa de desarrollo ya 

que esto implica la introducci6n de cambios importantes en las formas de vida, cam-

bios que generalmente producen trastornos, cuya mayor o menor trascendencia ha de 

solucionarse, procurando capacitar mental y materialmente a las comunidades a fin 

de que logren adaptarse a las nuevas formas de vida. De las formas de organizaci6n 

trabajo y prop6sitos, han de ser acordes a las caracteristicas que las comunidades --

presentan "de ahr la importancia de que las organizaciones y sus trabajadores estudien 

los valores, las costumbres y creencias de la gente" (30). 

Todo intento de cambio en las comunidades, debe ser efectuado con el ma-

yor tacto posible. A pesar de la aparente benevolencia de los programas, frecuente-

(30) T .R. Batten "las Comunidades y su desarrollo". Fondo de Cultura Econ. 2a. Edic. 
en espai'lol . México 1966. - Pág. 15 
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mente los mModos de acercamiento resultan inadecuados o contraproducentes. "No 

es necesario que el bito o fracaso de uno orgonizoci6n de desarrollo de lo comun.!. 

dad ser6 afectado por lo actitud de la comunidad hacia ello~ (31}. 

Si bien es cierto que el deseo de satisfactores es producido por estados -

de necesidad, también lo que es que en numerosas ocasiones y por las rozones más 

diversos, éstos no son manifiestos. La moyorra de los comunidades se encuentran-

profundamente ligadas a sus tradicionales h6bitos de vida y para despertar su occi6n 

es necesario motivarlos, dirigir sus impulsos hacia lo cooperaci6n de los grupos me-

diente el conocimiento de sus necesidades m6s urgentes. "El estrmulo debe ser siem-

pre el deseo del pueblo de satisfacer un requerimiento local" (32). 

Los comunidades rurales generalmente son sociedades de subsistencia, de -

ahr que su principal aportoci6n al desarrollo de la comunidad, sea su fuerza de tra-

bajo. "Las formas de trabajo cooperativo se dan en comunidades que se coracteri--

zan por la falta de dinero y por lo mismo, lo cooperaci6n no retriburda, es algo asr 

como un requisito funcional poro que lo sociedad subsista y progrese". (33) 

A nuestro juicio el problema esencial consiste en encontrar los formas de 

organizaci6n y trabaJo convenientes, para la efectiva canolizaci6n del trabajo coop:_ 

rativo en obras de beneficio social. 

La satisfacci6n de necesidades vitales en el campo, adem6s de cambios po-

sltlvos en la actitud del hombre ante la vida, han de ser los objetivos de cualquiera-

programa de desarrollo de la comunidad que se intente realizar en el ogro mexicano. 

Enseguida haremos un somero an6lisis de la formo de organizaci6n, prop6-

sito y realizaciones de la lnstituci6n Descentralizada Plan Sinaloa de Superaci6n -

(31) T.R. Botten.- Obra Citada. Pág. 19 
(32) T.R. Botten.- Obra Citada. 
(33) Rros Espinosa, Alejandro.- "El Plan Sinaloa de Superaci6n Campesina"lnst.de

lnvest. Soc.de la U.N .A.M. México 1964.- Páa. 67. 
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Campesinav por considerar que viene a constiturr un ejemplo positivo de como una 

organizoci6n de desarrollo puede contriburr al desenvolvimiento material de las -

comunidades rurales en México. Concibiendo a la Reforma Agrario no tan s61o en 

su fase de distribución de la tierra y financiamiento, sino además, como uno tesis

polrtica que busca la reivindicación de los campesinos, su dignificacilin, a través 

de la mfstica del trabajo y el espíritu creador que debe ser caracterrstico de estos

núcleos humanos. 

PIAN SINALOA DE SUPERACION CAMPESINA 

"Los postulados agrarios exigen redoblar, esfuen:os1 por esta raz6n en -

los perTodos de inactividad agrrcola, organizaremos a los campesinos en labores que 

mejoren las condiciones de vida de sus comunidades organizando la granja ejidal, -

levantando escuelas, traSajando la parcela escolar 1 construyendo caminos, saneando 

el medio, vigilando y cooperando en la campai'la que emprenderemC1s contra el vicio 

y mejorando lo vivienda rural. No olvidemos que el tiempo en el campo es el tiempo 

de México". (JJ). 

Si bien es cierto que actualmente el Gobierno del Estado de Sinaloa cuen

ta con un presupuesto cercano a los 300 millones de pesos, también lo es que paro --

1963 este presupuesto apenas alcanzaba la suma de 72 millones, de los cuales 42 fue

ron destinados al ramo educacional, 26 a diversos servicios públicos y los 4 restantes 

a la realizaci6n de obras en la entidad. 

Para ese mismo ai'lo, Sinaloa contaba con una pobloci6n de aproximodam~ 

te 900 mil habitantes, de los cuales 540 mil pertenecen al medio rural y de estos últi

mos, ton s6lo 297 mil económicamente activos con el agravante de que 175 mil permo

( ~4) S6nchez Ce lis Leopoldo. En su discurso de toma de posesi6n .Culiac6n,Sin. 1963. 



214 

necíon ociosos un medio de 6 meses del a~o. 

De acuerdo con lo anterior y para 1963, Sinaloa se encontraba ante la 

existencia de una numerosrsima poblaci6n econ6micamente ociosa, con graves -

problemas originados en las muchas carencias y necesidades del campesinado, fue!:._ 

tes 1 imitaciones presupuestarias y la obligaci6n de afrontar y resolver los problemas 

propios de los comunidades rurales, o frn de coadyuvar en su desarrollo e incorpor2 

ci6n al crecimiento de la entidad. 

Con base en lo situaci6n anteriormente expuesta, el Gobierno del Estado 

de Sinoloa, elabor6 un plan para utilizar racionalmente y en forma coordinada las

horas de ocio del campesinado, sus recursos naturales, los recursos t~cnicos y econ2 

micos, oficiales y particulares, como un ico forma de resolver los necesidades que -

confrontan las comunidades ejidales. 

A mediados del mes de Agosto de 1 a~o de 1963, naci6 el plan Sinoloa de 

Superaci6n Campesino. Posteriormente y en vista de los resultados obtenidos, el 15 

de Noviembre de 1967 el Ejecutivo promulg6 la ley que crea la "INSTITUCION PU 

BLICA DESCENTRALIZADA, PLAN SINALOA DE SUPEAACION CAMPESINA". 

los objetiv~s fundamentales de este programa de desarrollo de las comun!_ 

dades, son los de provocar cambios en lo actitud del campesino paro consigo mismo, 

su familia y la colectividad. El camino es el trabajo, la mrstico del trabajo, hace

m6s responsable al hombre y produce obras materiales cuyo beneficio a lo vez que -

dignifica, estimula la iniciativa del individuo convirtTendolo de simple receptor, en 

creador de bienes. 

ORGANIZACION. - A causa de algunos cambios originados en la activ..!_ 
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dad práctica como la desoparici6n del cuerpo de jefes de distrito, lo inclusión de 

sub-comités comunales, la disminuci6n en el número de miembros del Consejo Co!:!. 

sultivo, el cambio de lo antiguo comisi6n ejeUJtiva por un vocal ejecutivo y algu

nos otras restructuraciones efectuados en los departamentos técnico, de Promoción 

y Administrativo, la organizaci6n actual difiere un tanto de la original. (ver org~ 

nigrama). 

El Consejo Consultivo, autoridad m6xima del P .S .S .C. presidido por

el Gobernador Constitucional del Estado, se encuentra integrado por representan

tes de di versas dependencias federales, estatales y mun icipoles asr como de los -

organizaciones campesinos. 

Gobierno Federal: SAG, DAAC, SRH, SCT, SOP, SSA, SEP, Ramos N~ 

cionoles de Crédito Agrrcola y Ejidol, CFE, CAPFCE. 

Gobierno del Estado: Gobernador Constitucional del Estado, Secretorio 

General de Gobierno, Tesorero del Estado, Direcci6n de EducaciP', Direcci6n de 

Trabajo y Acci6n Social, Direcci6n de Obras Públicos y Misiones Indigenistas. 

Gobierno Municipal: Los Presidentes Municipales de Choix, El Fuerte, -

Sinaloa de leyvo, Ahorne, Guasave, Ar.gostura, Mocorito, Salvador Alvarodo, 8~ 

diraguato, Cul iocán, Elato: San Ignacio, Cosal6, Mazatlán, Rosario y Escuinapa. 

Otras Organizaciones: El Comité Directivo Estatal del Partido Revoluci~ 

nario Institucional, La Liga de Comunidades Agrarias, La Uni6n General de Obre

ros y Campesinos de México y el Pentatl6n Deportivo Militar Universitario. 

El Consejo Consultivo tiene la obligaci6n de reunirse mensualmente, sus 

funciones son las de proyectar, dirigir y supervisar las actividades del P .S .S .C. 
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Al Consejo Consultivo sigue la Junta Directiva que se encuentra integrE 

da por el Director del programa, el Sri o, Gral. de la liga de Comunidades Agra-

rias y el Tesorero del Estado o su Representante. 

A la Junta Directiva sigue el Vocal Ejecutivo del Programa, quien tiene 

a su cargo los Departamentos Técnico, de Promoci6n y Administrativo. 

Departamento Técnico. - Integrado por las secciones de Estudios Socio

Econ6micos; Topografra; Estudios y Proyectos lngenierra y Arquitectura y Sobestan

tes. 

A). - Sección de Estudios Socio-Económicos. - Es la encargada de la PI~ 

nificaci6n Socio-Econ6mica de las Comunidadesg Cuenta con el auxilio de los es

tudiantes y maestros de la Escuela de Economra de la Universidad Aut6noma de Si

naloa y la Oficina Consultiva del Gobierno de~ Estado. 

8). - Secci6n de T opograffa. - Esta secci6n se integra por tres ingeni·aros 

topográfos. Uno para la Zona Norte, otro para la Zona Centro y uno más para la

Zona Sur 1 quienes hacen estudios para la local izaci6n y trazos de zonas urbanas, -

etc., estudios que pasan al Departamento de Estudios y Proyectos para su revisi6n

y elaboraci6n. 

C). - Secci6n de Estudios y Proyectos. - Esta Secci6n se encarga de elE 

borar los proyectos realizados por los arquitectos y topógrafos de cada zona. 

D). - Secci6n de lngen ierra y Arquitectura. - Se integra por 3 ingenie-

ros Civiles y 4 Arquitectos y tiene a su cargo la direcd6n, proyecci6n y cálculo -

de las obras a realizar por las ccmunidades. 

E). - Secci6n de Sobrestantes. - Un Sobrestante es una persona con bas-

tante experiencia en albai'lilerra, funciona uno por cada municipio como técnico de 
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las obras. 

Departamento de Promaci6n .- Se integra con 17 Comitás Municipalesp 

17 Coordinadores Municipales, 70 Regidores Municipales que actúan en la promo

ci6n y supervisi6n de 624 Sub-Comit~s Municipolesu 6971 Jefes de Grupo al mando 

de 58u663 Campesinos Organizados en 6971 Grupos de Trabajo. 

El Departamento de Promoción encuentra su mejor apoyo en los coordin!!_ 

dores Municipales por lo estrecha relación que ~stos guardan con los Sub-Comit~s

Comunales y los Jefes de Grupo. Estos últimos, son designados por decisi6n mayor_!. 

taria de coda comunidad. Cada Jefe de Grupo tiene el mando de un grupo de tra

bajo y el nGmero de los integrantes de l!ste, depende de la obra o realizar. 

Departamento Administrativo. 1 Este Departamento se divide en Seccio

nes de Estadrstica; Contabilidad1 Archivo y Corrrespondencia; Personol 1 Almacenes, 

Maquiaaria y Equipo de Recreación, 

Las funciones m6s importantes son los efectuadas por el Vocal Ejecutivo -

del programa que tiene a su cargo lo ejecuci6n 0 evaluacl6n y supervisión de las ac

tividades por lo quev además de realizar visitas a los comunidodes1 se reune peri&!_! 

comente conlos Coordinadores Municipales quienes le informan de los problemas, -

avences y proyectos de oq1.e Itas poblacions que corresponden a sus Municipios. 

Los Comitás Municipales y sus Coordinadores, son los responsables del -

cumplimiento de los proyectos, su actividad consiste en acudir a aquellos ejidos o -

centros de poblaci6n que lo soliciten, o fTn de celebrar una primera reuni6n con los 

autoridades e ji dales o un grupo representativo de lo comunidad, con el objeto de -

jnformorles de las posibilidades que el Plan ofrece. 

--~='-~-
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Previa discusi6n y acuerdo acerca de las actividades a efectuar el Coor 
r -

dinador municipal procede a convocar una Asamblea General de todos los indivi--

duos que constituyan fuerza de tra l:njo. En esta asamblea se les informa de los obj~ 

tivos del Planu de la manera en que se brinda auxilio técnico y econ6mico, de la -

forma en que pueden organizarse los grupos de trabajo asr como de la obra y obras-

a realizar y el beneficio que representan para la comunidad. 

Posteriormente, y en caso de conformidad de los asistentes, se levan~a -

el acta de la Asamblea que tiene efectos de Constitutiva y de ingreso al Plan, se ci_ 

ta a una segunda Asamblea General en la que con asistencia de los técnicos encar-

godos de la direcci6n y supervisión de las obras, se integra el Sub-Comité Comunal, 

se organizan los grupos de trabajo, se nombra a los Jefes de grupo y se formula un -

Reglamento de Trabajo. 

En esta segunda Asamblea, el Coordinador Municipal tiene la obligación 

de ratificar o en su caso enmendar, los acuerdos de la Asamblea anterior. 

Medios Económicos. - Los medios económicos fueron proporcionados por-

el Gobierno del Estado en la siguiente forma: 

1963 183,000.00 

1964 800,000.00 

1965 2,000 f 000.00 

1966 5,000.000.00 

1967 4,000,000.00 

1968 14, 000' 000 .00 

de los cuales el Banco Nacional de Obras y Servicios Póblicos, S.A., proporcionó -

12 millones, 500 mil pesos para el programa de construcción de viviendas rurales. 
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Realizaciones.- El Plan Sinaloo de Superación Campesina en su acci6n 

material, procura impulsar aquellas obras que por sus caracterrsticas coadyuven al

dasarrollo econ6mico de las comunidades. Esta jerarquizaci6n obedece también a

las posibilidades reales de ejecución, asr como al beneficio inmediato que represe~ 

ten en relaciéin a las necesidades más urgentes de las comunidades. 

Conforme el tiempo ha transomido, se han acumulado valiosas experien

cias que el Plan Sinaloa de Superaci6n Campesina ha sabido utilizar en la elabora-

ci6n de sus programas. El resultado es altamente satisfactorio, para ello basta cons

tatar algunas cifras. 

las obras en coordinación con diversas dependencias federales, sumaron -

un total de 783, beneficiando a 1102 comunidades con un costo de 89 millones, 540-

mil pesos. 

Resumiendo, de 1963 a 1968, el P .S .S .C. realiz6 un total de 7 mil 436 -

obras, que beneficiaron a 2061 comunidades con un costo de 184 millones, 625 mil -

pesos. 

Es conveniente destacar por su importancia, los programas de habitaci6n

rural (736 casas-habitaci6n y 160 casas para el maestro); construcci6n de aulas y es-

cuelas (2477 aulas); electrificaci6n (220 pueblos electrificados); Salubridad y Asiste!'_ 

cia (15 Centros de Salud, 487 letrinas y servicios sanitarios, 429 fosas s~pticas, 1393-

saneamientos ambientales, etc.) Comunicaciones (1708 kms. de caminos motoconform!:!_ 

dos) 12 lrneas telegráficas, 11 puentes); Urbanizaci6n (354 kms. de calles motoconfor

madas, 79 drenajes, 152 bardas, 543 canchas y estadios deportivos, 10 banquetas, 107 

trazos de zonas urbanas, 104 poblados arborizados, 492 monumentos a la bandera,, -- · 
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320 plazuelas y kioskos, etc.); Además de un sinnúmero de obras como granjas 

familiares ( 157 ), Bibliotecas, Jardines de Nii'los, canales de riego, pozos com~ 

nales, talleres de costura, de carpinterra, etc. etc. 

De acuerdo con los datos recogidos, el ritmo de trabajo fué como sigue: 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

P.s.s.c .. 
RITMO DE TRABAJO 

1 obra cada dos dras 

1 Obra diaria 

2 obras diarias 

3 obras diarias 

5 obras diarias 

6 obras diarias 

Los resultados no pueden ser más elocuentes. Basta relacionar la inver

si6n efectuada con el monto y valor real de las obras, para constatar el éxito ob

tenido por la organizaci6n de desarrollo que nos ocupa, lo que nos permite aseg~ 

rar la perspectiva de más y mejores obras de beneficio social. 

El total de obras directas realizadas de 1963 a 1968 fué de 6,653, que -

beneficiaron a 1,059 comunidades, con un costo de 95 millones, 085 mil 244 pe-

sos. 



221 

11Todo ésto basado en la mrstica del trabajo, convencidos de que el trabajo organiza

do y dirigido técnicamenteu genera bienes que dignifican al hombre y elevan~nivel 

econ6mico y cultural 11
• (35) 

A nuestro juicio, este programa de desarrollo de las comunidades rurales, 

constituye un claro ejemplo de las posibilidades que ofrece el aprovechamiento racio 

nal del tiempo campesino. 

Hemos visto que el sistema de trabajo del P .S .S .C. u descansa fundament~ 

mente en cerca de 60 mil campesinos organizados en m6s de 6 mil grupos de trabajo y 

que a la institución corresponde la asesrorra técnica: asr como la administraci6n yfo r

mulaci6n de los programas a realiz.ar por los campesinos organizados. 

Hemos visto también, que a través del trabajo colectivo convenientemente 

organiz.ado, el P.S.S.C., ha venido a cumplir tareas que en otras circunstancias hu

biese sido imposible realizar por la sola acci6n del Gobierno Estatal, dadas las limi

taciones presupuestarias a que nos referramos inicialmente. 

Si a ello agregamos los cambios producidos en la mentalidad del campesino 

sinaloense y que hoy comprende los beneficios derivados del trabajo colectivo y de -

la Iniciativa del grupo, encontraremos argumentos suficientes para considerar a la lns

tituci6n Pública Descentralizada, Plan Sinaloa de Superaci6n Campesina, como el pr~ 

totipo de organizaci6n paro el desarrollo de las comunidades rurales que el interés Na

cional demanda. 

(35) S6nchez Cells Leopoldo.-VI Informe de Gobierno.- Culiac6n, Sinaloa. 1968. 
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LA INGESTION DE BEBIDAS EMBRIAGANTES Y SUS CONSECUENCIAS PSICO
FISICAS. -

Alcoholismo es un estado producido por el abuso de bebidas alcoh6licas. 

Alcoh61icos son aquellos cuya afici6n a la ingesti6n de bebidos embria-

gantes, es de tal magnitud que interfiere hasta trastornar, su salud, relaciones --

personales y posici6n econ6mico-social. 

El alcohol no es un estimulante, sino un depresor del sistema nervioso --

central. Perturba las funciones de las neurosas motoras, produciendo dificultad -

para la ejecuci6n de cualquier movimiento por simple que sea. 

Los especialistas en la materia, consideran que los bebidas embriagantes, 

tambidn perjudican la capacidad mental aún cuando se ingieran en cantidades --

moderados. 

Asr, el alcohol trastorna lo memoria, la facultad para asociar ideas y el 

poder de atenci6n y concentraci6n, o lo que es lo mismo: lo capacidad para pen-

sor y razonar en forma clara. 

Los efectos fisiol6gicos de lo ingestl6n olcoh61ico se manifiestan en el -

aparato digestivo y en el sistema nervioso central . 

las afectaciones digestivas m6s frecuentes son lo Hepotomagalla (hrgodo 

grande) y lo (:irrosis olcoh61ico. Tombi~n produce Pancreatitis, Distensi6n Abdo-

minal, Gastritis, Acidez, molestias Hepig6stricas y Ulceras estomacales o intesti-

noles. 

De mayores consecuencias son los cuadros de temblor, alucinaciones vi-

suales o auditivos, ataques eprlepticos y delirlo, producidos por trastornos al sist!_ 

mo nervioso central. 
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Por otra parte, la ingesti6n de bebidas embriagantes, produce un h6-

bi to que podrramos calificar como "Cree ien te". 

Conforme el orgmismo se acostumbra a la recepci6n de cantidades d=. 

terminadas de alcohol, adquiere mayor resistencia y capacidad de osimilaci6n, 

por lo que el individuo requiere la ingesti6n de dosrs cado vez mayores, propi

ciando una situaci6n de dependencia alcoh61ica. 

A esta dependencia alcoh6lica se le nomina vicio, afici6n o h6bito. 

Los tratadistas, asr m~icos como soci6logos, consideran este vicio, -

como uno de los problemas m6s graves de la sociedad moderna, tocia vez que el 

vicio se expresa en aumento de la criminalidad y accidentes, en enfermedades 

fTsicas y mentales, en la disminuci6n de la capacidad productiva de los indivi

duos y en la disoluci6n de la familia y de la sociedad. 

EL CONSTITUYENTE DE 1917 Y LA SALUD PUBLICA. - El Congreso Constitu

yente de 1917 concedi6 gran importancia al problema de la salud pública, col~ 

cándolo junto a los grandes temas nacionales como la Reforma Agraria, la cues 

ti6n obrera y la educaci6n popular. 

Cincuenta ai'los después de haberse dictado la Carta Magna, y a pe-

sor de las grandes transformaciones sufridas por el país y del avance de las cie~ 

cías médicas, la admjnistraci6n pública, y la asistencia social, los principios

consignados para el desenvolvimiento de una polrt:ca sanitaria, conservan su -

fuerza y validez social. 

En efecto, el Artrculo 73, en su Fracción 16, contiene cuatro ldeas -

fundamenta les: 
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Primera. - La creaci6n del Consejo de Salubridad General con jurisdic-

ci6n en tocio el pars, como dependencia directa del Presidente de la República. 

Segunda. - La creación del Departamento de Salubridad con facultades 

excepcionales para, ante epidemias graves, o enfermedades ex6ticas, dictar m~ 

didas preventivas de manera inmediata> a reserva de que, post:iriormente, sean 

sancionadas por el Presidente de la República. 

Tercera. - La declaraci6n de que la Autoridad Sanitaria es ejecutiva y 

sus posiciones han de ~er obedecidas por las autoridades administrativas del pars, 

estableciendo algo asr como una supremaci6 de la salud pública y la obligaci6n, 

para todas las autoridades del pars, de obedecer y hacer obedecer las medidas y 

disposiciones qua para conservarla o defenderla dicte la autoridad sanitaria. 

Cuarta. - La facultad legislativa que otorga el Consejo de Salubridad-

General en lo relacionado con la campai'la antialcoh6lica y con la venta de --

substancias que afectan al individuo frsica o mentalrente. 

Fué tan apasionada y certera la actitud del constituyente ante la salud 

pública, que podemos afirmar que se apart6 del marco constitucional normal. 

De ordinario, al Ejecutivo corresponde establecer por la ley secunda--

ria y de acuerdó eón el ArtTculo 90 Constitucional los 6rganos administrativos.-
, . 

En este caso, el poder constituyente cre6 dos 6rganos admjnistrativos -

directamente en la Carta Magna. 

Tamb16n estableció la posibilidad de que una dependencia del Ejecutivo 

actúe sin previo acaierdo del Presidente de la República, de tal manera que ello 

constituye la única excepci611 al principio de que los secretarios y jefes de depa.!. 

tomento, obran por instrucciones y acuerdo del Jefe del Ejecutivo. 
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Por Ciltimo, el Constituyente estableci6 una excepci6n al pdncipio de -

que la facultad legis•ativa corresponde al Congreso y no al Ejecutivo. 

Estas Instituciones excepcionales,obedecen al hecho de que el P.-oder -

Qonstituyente entendi6 la polrtica sanitaria como una cuesti6n de eminente orden 

público. 

Al fundamentar la necesidad de incluir en el texto Constitucional la -

fracci6n aludida, los Constituyentes hablaron de la salud individual y colectiva; 

adujeron que la polrtica sanitaria ha de ser realizada por la autoridad sanitaria

y que, por lo mismo, debe gozar de amplias facultades para dictar y llevar a c~ 

bo las medidas y disposiciones protectoras de la salud póblica; que la polrtica

sanitaria no podra sujetarse a una simple actividad cientrfica, de prevenci6n de 

las enfermedades, saneamiento del medio y atenci6n de los enfermos, sino que

sei'lalaron la conexi6n existente entre el problema de la salud póblica y la justi

cia social. Asr, al referirse al alcoholismo, insistieron en la necesidad de di~ 

tar medidas enérgicas "que contrarresten de una manera efectiva, eficaz, el abu 

so del comercio de estas substancias tan nocivas a la salud 11 y que éstas medidas

habr6n de ser dictadas "por la autoridad sanitaria, la única que puede valorizar 

los perjuicios enormes ocasionados al pars por las consecuencias individuales y

colectivas que ocasiona la 1 ibertad comercial de todos esos productos". 

De esta manera el Constituyente recalc6 la necesidad de la interven-

ci6n estatal para la limitación de la libertad de comercio, cuando su ejercicio

se traduce en amenaza o peligro para la salud pública. 
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La discusi6n y aprobación del ArtTculo 117 Constitucional nos muestra, -

de nueva cuenta, la importancia que el Constituyente concedió a la campai'la CO!!_ 

tra el vicio alcoh6lico, como medida nacional imprescindible para la protecci6n

de la salud pública. 

Asr, 71 Diputados presentaron un proyecto de adiciones al Artrculo 117, -

pretendiendo implantar una polrtica radical que prohibiera la fabricación y venta 

de bebidas embriagantes, de drogas y juegos de ozohar, de corridas de toros y pe

leas de gallos. 

Esta iniciativa no prosperó pero se lleg6 a la conclusi6n de que deberra

presentarse otra dirigida a combatir el alcoholismo porque conforme a lo expresado 

por el Diputado 8oj6rquez, "serTa vergonzoso para este Congreso Constituyente que 

se creyera que aqur no hay un sentimiento unánime en contra del vicio y de la em

briaguez". 

Como consecuencia de tales iniciativas, de largos debates y discusiones

ese "sentimiento un6nime" del Constituyente se expres6 en el párrafo final del ar

trculo 117 Constitucional que establece, como facultad concurrente, la obligaci6n 

del Congreso de la lhi6n y de las Legislaturas de los Estados de dictar, desde fu! 

go, leyes encaminadas a combatir el alcoholismo. 

De esta manera, en el Congreso Constituyente y en la Constituc16n, ap5!_ 

rece la polrtica sanitaria como una actividad no exclusivamente cientl'flca, sino

como una polrtica social ,amplia que requiere la intervenci6n del Estado en la '!J 

da econ6mica y la limitación de la libertad individual para proteger la salud. -

Asr, la salud pública se liga con el concepto de la justicia social y la defensa de 

las clases econ6mlcamente d~biles. 
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"EL TRUST CERVECERO Y SU NEGATIVA REPERCUSION 
EN EL DESARROLLO ECONOMICO". 

En nuestro pars y en lo que toca al vicio alcoh6lico, a nadie -

escapa el auge que ha venido adquiriendo el consumo de bebidas embriagantes, 

en especial la cerveza. 

Con una producci6n que para 1965 fué de 2 mil 250 millones de 

pesos, corresponde a las cervecerras un lugar de primera importancia en la in-

dustria ~anufacturera, con el 3 .6% de la aportaci6n total de ésta, al producto 

nacional bruto. 

Actualmente, la Industria Cervecera se encuentra catalogada -

entre las cinco primeras industrias del pars y la m6s importante de Latinoam1M-

ca, por lo que se le ha venido considerando un papel destacado en la integra--

ci6n econ6mica del pars. 

Con base en ello, el "Trust" cervecero ha obtenido una serh1 de 

prerrogativas que le han permitido ampliar sus actividades. 

Asr y de acuerdo a lo establecido por la Ley de Fomento de In-

dustrias Nuevas y Necesarias, los cerveceros tienen franquicia hasta del 100%-

en los impuestos de importaci6n de maquinaria; hasta del 100% en la participa-

ci6n general del impuesto sobre ingresos mercantiles; hasta el 4()0,{, en el impue! 

to al ingreso global de las empresas por 10, 7 o 5 anos, al tiempo que gozan de 

subsidio hasta por el 50% conforme a la regla 14 del impuesto general de lmpo.!. 

tacl6n. 

Concesiones y prerrogativas que se han expresado en un crecle~ 

te poder econ6mico de las empresas cerveceras. 
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Nuestro proceso de crecimiento ha sido posible en gran parte, -

por nuestra Reforma Agraria que con todo y sus deficiencias, ha propiciado un -

desarrollo Agropecuario del que participan, si no toda la población rural, si"º

deos important~s de la misma, lo que nos ha permitido lo iniciaei6n de etapas

superiores del crecimiento econ6mico. 

Sin embargo este crecimiento ha de ser ann6nico con las circi.."!. 

tancias que lo hacen posible, de tal suerte que en las condiciones de desequili

brio que presenta el desarrollo Agropecuario (desocupaci6n y subocupación ru-

ral, proletariado, agrrcola, minifundio, latifundio, bojos rndices de productiv.!_ 

dad ejidal, explosión demogr6fica; etc.) cualquiera acci6n que directa o indi

rectamente, contribuya a acentuar este desequilibrio, está afectando el desarr2 

llo agropecuario por consecuencia el crecimiento econ6mico. 

Y este es el caso de la industria cervecera, dadas las caracterrs

ti cas del producto. 

En efecto, al desviar los escasos recursos de nuestros campesinos, 

hacia el consumo de cerveza; 

Al periudicar lo capacidad frsica, moral e intelectual de los C<lf2. 

sumidores; 

Y al aumentar los rndices de criminalidad pues la violencia es -

expresi6n usual del vicio; 

lo industria cervecero está provocando no solo una dismlnucl6n

sensible, asr de la capacidad de compra, como de la capacidad productiva de -

nuestros campesinos, sino lo que es más grave: su degradaci6n y envilecimiento. 

iJ: 
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De ahr que toda afirmaci6n tendiente a subrayar la supuesta -

apartaci6n de la industria cervecera en la integraci6n econ6mica del pars, re

sulte no solamente contradictoria, sino carente de fundamentos ya sean econ6mi 

cos, ya sean sociales. 

Por otra parte y a frn de consolidar el creciente poder econ6mi

co que detentan, los magnates del "Trust" cervecero, han extendido sus activi

dades a otras ramas de la vida pública del pars. De tal manera, que entre los -

miembros del grupo m6s fuerte e influyente del sector privado nacional, también 

podemos encontrar, latifundistas, banqueros, industriales, comercian tes y uno -

que otro "revolucionario" de la polnica nacional. 

Son los mismos que poseen o defienden latifundios simulados; los 

mismos que niegan el financiamiento a los ejidatarios; los mismos que escudados 

. en un pretendido desarrollo industrial, medran y se enriquecen a costa del envi_ 

lecimiento y degradaci6n humana. 

Son los mismos apellidos, las mismas familias financieras. Es la

aristocracia que luch6 contra la indepedencia, coron6 a lturbide, se recocij6 -

con Santa Ana, se opuso a las Leyes de Reforma, import6 un monarca europeo, 

rode6v alab6 y por último abland6, hasta convertirlo en dictatorial y anti-pop~ 

lar, al régimen Porfirista, la que ahora se dice revolucionario y pretend~ mar-

car el destino del pars en base o uno concepci6n ton negativa del proceso de -

crecimiento que incluye la existencia de latifundios, de minorros privilegiodos

tonto en el campo como en la ciudad, de uno banca privada cado dra m6s fuer

te y de industrias tan "edificantes" como la que ahcro nos ocupa. 

sr lo explotoci6n del trabajo del hombre merece nuestra repro~ 
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ci6n, la explotoci6n y estTmulo de sus debilidades y vicios, nos impulsa o ex-

presar nuestras m6s decidida oposiei6n. 

Asr y tomando en cuento que el vicio perjudica la economra r!:!_ 

rol al desviar los escasos recursos campesinos hacia el consumo de bebidos em--

briogantes, que este consumo tiene como consecuencia lo degradaci6n humana, 

el aumento de los rndices criminales y lo disminuci6n de la capacidad product!_ 

va nos encontramos ante condiciones que nos permiten incorporar el vicio y su 

expresi6n usual: la violencia, al resto de la Problem6tica Agraria Nacional. 

CAMPAf'IAS CONTRA EL VICIO Y lA VIOLENCIA 
EN SINALOA 

"La dignidad y el orgullo de ser hombre/ la prudencia y el cul-

tivo de la mente, el valor civil, el decoro y la estimacl6n de sr mismo, son cu5!_ 

lidades humanas que no deben sufrir desdoro alguno: contra ellas atenta al vicio" 

"Buscamos dignificar al hombre; dignificar y rescatar al hogar sinaloense, salv~ 

guardar los m6s altos valores morales y fortalecer lo econ6mra de lo familia, P5!. 

ro que 6sto goce de mejor hobitaci6n, educaci6n, alimentos, vestidos y medie.!. 

nas, con los dineros que el Jefe de la familia deja en la cantina 11
• ( ) 

El lo. de Enero de 1963 y con base en las anteriores considera--

cienes, el Gobierno del Estado de Sinaloa, procedi6 a la iniciaci6n de una cal!!_ 

pafio contra el vicio y lo violencia. 

Al efecto, el Ejecutivo expidi6 el Decreto Nóm. 52 "Ley que -

Reglamenta La Venta y Consumo de Bebidos Al coh6licas 11 del 23 de Enero de --

1963. 

( ) S6nchez Cells leopoldo.-VI Informe de Gobierno.- Cullac6n, Slnalaa.1968. 
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Durante esta primera fase de la campai'la contra el vicio, los -

traficantes, en especial los cerveceros, recurrieron a todo tipo de estratagemas 

a frn de eludir el cumplimiento de la ley que, al referirse unicameDte al cons!!_ 

mo y venta de bebidas alcoh61icas, dejaba el campo abierto en lo tocante a la 

elaboraci6n, almacenaje y distribuci6n de las mismas. Asr los cerveceros ve!!_ 

dran al menudeo en las plantas elaboradores y almacenes, al tiempo que los -

vehrculos de transporte se transformaron en cantinas ambulantes. 

los cerveceros tenran conocimiento de las poblaciones o comun..!. 

dades rurales en los que se llevarran a cabo acontecimientos familiares como --

matrimonios, onom6sticos, bautizos, etc., por lo que acudran ante el jefe de f!!_ 

milia a quien le proporcionaban la mGsica a cambio de que se les permitiera la-

venta de cerveza durante el festejo. De tal manera, que a partir de los dfas ju.! 

ves se escuchaban por la radio invitaciones al pt.lSlico, tambi'n pagadas por los 

traficantes, para que asistie'1ln a los festejos que los dfas s6bados y domingos se 

celebrarfan en diferentes ejic'os y comunidades del agro sinaloense. 

Al prohibirse estas actividades, los cerveceros acudieron a otro-

tipo de maniobras. Por ejemplo, cada viernes depositaban un sinGmero de cart~ 

nes en los domicilios particulares, convirtiendo asr los hogares campesinos en -

vulgares cantinas. 

No obstante, la campal'la contra el vicio se desarroll6 en toda -

forma. Reflejo claro de 'sto fu6 el hecho de que los Ingresos fiscales por con--

cepto de venta y consumo de bebidas alcoh61icas, disminuyeron en 8 millones -

de pesos, en tanto que los provenientes del comercio y otras actividades, aume~ 

taron en m6s de 4 millones de pesos. 
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Paro 1966 y en vista de que ésta primera Ley resultaba incompleta, y 

con base en lo Fracci6n IX del Artrculo 117 Constitucional que dispone que -

"El Congreso de la Uni6n y las Legislaturas de los Estados dictor6n d.,sde luego, 

Leyes encaminadas o combatir el alcoholismo" osr como en el Artrculo 156 de -

la Constituci6n Polrtica del Estado de Sinaloa que establece que "quedan es-

trictomente prohibidos en la entidad todos los juegos de azar, para extirpar ese 

vicio, COMBATIR EL ALCOHOLISMO, reprimir lo prostituci6n y la vagancia, 

la Ley se mostror6 severa y las autoridades inexorables, siendo causa de respon

sabilidad oficial todo falta u omisi6n al cumplimiento de las obligaciones que -

éste precepto impone", el Ejecutivo concluy6 con lo presentaci6n de un nuevo

proyecto de Ley que, aprobado por el Congreso Local, fut1 promulgado por el -

Decreto NOm. 28 "LEY SOBRE EL CONTROL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS "del 

25 de Enero de 1966. 

Por su importancia, efectividad y amplitud, pasaremos a realizar un -

an61isis de la misma. 

El Trtulo Primero, Caprtulo lhlico de Disposiciones Generales, en el -

Artrculo Primero, estoblece que las disposiciones de &sta Ley, regir6n la elabor2, 

cl6n, almacenaje, distribuci6n, venta y consumo de bebidas alcoh61icas en Sin2, 

loa. 

El Artrculo 2o. establece el car6cter de bebido olcoh611ca de todo lrqu.!. 

da potable cuya graduaci6n, a la temperatura de 15°C,, e><cedo de 2º Gay Lussac, 

Este precepto resulta importante pues la cerveza se encuentra inclurda en esta el!!, 

slflcocl6n. 
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El Artrculo 3o · dispone que la elaboraci 6n, almacenaje, distribuci6n, 

venta y consumo, s61o ser6 permisible en las cabeceras de los Municipios o en· 

aquellos lugares que por su importancia, demogr6fica, econ6mica o.turrstica, -

10 hubiere inconveniente a juicio del Ejecutivo. 

El Artrculo 4o. prohibe lo eloboraci6n, almacenaje, distribuci6n, ven

ta y consumo de bebidos olcoh6licos en los centros de trabajo ejidales o comuna

les, en lo vro pGblico y en los locales situados en un rodio de 150 m. de los lrmi

tes de los edificios o patios destinados o jardines de nil'los, instituciones educati

vos y centros culturales en general, hospitales, sanatorios, hospicios, asilos, ce!!. 

tras asistenciales, f6bricas, edificios pGblicos, mercados, cuarteles y templos. -

Asimismo en los locales destinados a cualquiera espect6culo pOblico, en establee..!. 

mientas que e1<ploten billares y en los dem6s sitios o lugares en que lo exijo lo m~ 

ralidod o salud pGblica o las buenos costumbres o juicio del Ejecutivo. 

El Artrculo So. senolo que los establecimientos estar6n bajo la vigilancia 

permanente de la autoridad, teniendo los du:!i'los o encargados la obligaci6n de fa

cilitar el acceso o los inspectores gubemativos y fiscales; o los agentes del Minisl!_ 

rio POblic? y de lo Policro Judicial o Municipal, cuando se trote de investigacio

nes o persecutorias de delitos o infracciones a lo Ley. Cuando los duei'los o ene'!!: 

godos no cumplen t4sto obligaci6n, son consi derodos como encubridores del delito 

o delitos de que se trote, 

El Artrculo 60. establece lo competencia del Gobiemo del Estado poro -

lo aplicoci6n de la Ley su Reglamento, al tiempo que faculto al Ejecutivo paro -

nombrar los Inspectores de alcoholes y el personal administrativo. 
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El Artrculo 7o. - sei'lala que no podr6n poseer ni administrar los establ!. 

cimientos mencionados, las siguientes personas: 

1. - los funcionarios y empleados pOblicos de cualquier categorra y de-

pendencia. 

11. - Los menores e incapacitados, aunque aquellos est"1 enmancipados. 

111.- Las Mujeres. 

IV. - Los ex-convictos por delitos contra la vida, el patrimonio o la salud, 

si no han transcurrido 5 allos desde que se extingui6 la caidena. 

V. - Los reincidentes en la infracci6n de reglamentos gubemativos. 

VI.- Los que en cualquier tiempo hayan sido penados como dueflos o -

administradores de casas de juego prohibido o de prostituci6n. 

El Trtulo Segundo Caprtulo U, ico "De las Licencias 11
, dispone en el Ar-

trculo Octavo, que para establecer y operar los giros a que se refiere la Ley, se-

requiere licencia del Ejecutivo que podr6 expedirse solamente si se satisfacen los 

requisitos que sei'lala el Reglamento ( *) y si a juicio del Ejecutivo, no se afecta 

o lesiona el inter's social. 

El Artrculo Dfcimo sellala que las licencias no son objeto de CD mercio, 

que no constituyen un derecho ni otorgon prelaci6n a quienes se les concede, -

que el Gobiemo del Estado llevar6 un control riguroso y podr6 determinar su --

cancelaci6n provisional o definitiva. 

( *) El Reglamento en su Artrculo Noveno establece como requisitos a presentar

en la solicitud; copia del acta de nacimiento, si se trata de persona frsica, -
o acta caistitutiva y estatutos si se trata de sociedad, asociaci6n civil o --
mercantil; carta de buena conducta y antecedentes penales; croquis en que -
se Indique en forma clara y precisa la ubicaci6n del negocio; certlficaci6n -
municipal de que la ubicaci6n satisface lo exigido por la Ley; constancia sa
nitaria que certifique que el local reune los requisitos sanitarios en vigor, o
P.inl6n favorable del Avuntamiento; y garantra del inter's flscal a satisfacción 
éfe la Tesorerra General del Estado. 
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El Artrculo 130. dispone que el Reglamento fijar6 los horarios (**)dentro 

de los que deben funcionar los giros a que se refiere la ley. 

El Artrculo 140. establece permisos eventuales, expedidos por los Ayun-

tamientos, para la venta en envase abierto solo para una ocasi6n, evento o dra -

determinado, excluyendo las domicilios particulares con motivo de matrimonios, -

bautizos, onom6sticos o alguna otro causa familiar. 

El Artrculo 150. otorga un aí'lo de vigencia para las licencias, a la vez -

que sel'\ola la posibilidad de su revaliclaci6n. 

El Trtulo Tercero "De la Elaboraci6n del Almacenaje y de la Distribuci6n", 

en el Caprtulo lo. "De la Elaboraci6n" sel'kila en el Artrculo 16 que los propieta-

rios poseedores o administradores de f6bricas o establecimientos similares en que-

se elaboren bebidos alcoh6licas, deber6n obtener la licencia respectiva y que la 

solicitud (Art. 17) deber6 contener los datos que establece el Reglamento. 

El Caprtulo Segundo, "Del Almacenaje y Distribuci6n" en su Artrculo 18 

define como almac'n el dep6sito de bebidas alcoh61icas para su distribuci6n y ve!!. 

ta al mayoreo. los almacenes no pueden vender al menudeo ni les es permisible-

el consumo en el interior de los mismos (Art. 19). Asimismo {Art.20) deben estor 

separadOI de casas-hobitaci6n, viviendas, departamentos u oficinas y s61o pueden 

ser autorizados en las Cabeceras Municipales (Art. 21). 

(**)Al respecto, el Artrculo 38 del Reglamento dispone: cantinas y cervecerros, -

de lunes a viernes de los 9:00 a las 19:00 horas, s6bados de las 9:00 a las - -
14:00 horas, domingos, dras festivos y dTas especiales permonecer6n cerradas; 
licorerras y Supermercados, de lunes a s6bado de las 9:00 a las 20:00 horas, 
domingos, dras festivos y dras especiales, permanecer6n cerrados. El Artrcu
lo 19 establece algunas excepciones, previa oproboci6n del Ejecutivo que ª'!!. 
piran los horarios de acuerdo o la importancia económica, demogr6fica o tu
rrstlca de la poblaci6n de que se trote. En lo tocante o domingos, dTas festi
vos y dras especiales, solo permite dos excepciones: los restaurantes, salvo -
los de mariscos y con el consumo slmult6neo de alimentos y bebidos y los es
estableclmlentos ubicados en los zonas de tolerancia. 
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Conforme a lo dispuesto por el ArtTculo 22 de la Ley, la distribuci6n solo se 

autoriza a los fabricantes o distribuidores hacia los almacenes y hacia los giros -

autorizados para la venta al menudeo o consumo; o de dichos establecimientos h~ 

cia éstos últimos. Dispone asimismo, que los vehrculDS de transportación deben -

obtener un permiso especial del Gobierno del Estado, y deben exhibir un letrero

visible con el número de permiso, y la razón que lo identifique como porteador -

de bebidas alcohólicas. Por ningún concepto, durante su recorrido, pueden ven

der las mencionadas bebidas. 

En su Artrculo 23, la Ley ordena que ninguno de 6stos establecimientos, 

puede vender a personas no autorizadas para comerciar en el ramo, al tiempo que 

(Art. 24) los conductores de cualquier vehfculo de explotaci6n deben exigir al -

interesado la licencia correspondiente y de no hacerlo, deben negarse a realizar 

la transportación, reportando el caso a la autoridad Municipal m6s pr6xima. 

El Trtulo Cuarto, "De la Venta y Consumo". En el Caprtulo Primero -

"Disposicones Generales" dispone, en el Artículo 26, que la venta al menudeo

solo es pennisible en los establecimientos o locales autorizados para ello. Los -

establecimientos de venta y consumo (Art. 27) pueden funcionar como giros de:-

a).- Cantinas d).- Restaurantes e/venta de licores y/o cerveza. 

b). - Cervecerfas 

e), - Licores 

e).- Supermercados e/venta de licores y/o cerveza. 

Este Artfculo también senala que no se puede otorgar licencia para el de~~ 

sito distribuci6n, venta y consumo en tiendas de abarrotes, miscélaneas y estanqui

llos. 
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El Capítulo Segundo "De las Cantinas" en el Art. 28 define como conti-

na, el establecimiento donde se expenden bebidos alcohólicas ol menudeo y para-

su comumo en el mismo. 

Para obtener licencio o revalidación de la mismo, las cantinas deben cum 

plir con los condiciones (***) y requisitos que establece el Reglamento. 

El ArtTculo 30 establece para los propietarios o encargados de cantinas, -

las siguientes obligaciones: 

1. - Expender bebidas alcohólicas absolutamente puros. 

11.- Mostrar lo licencia a la pollero o inspectores del ramo, cuando sean-

requeridos paro el lo. 

111.- No vender bebidas alcohólicos en estado de descomposici6n, queda~ 

do sujetas los que lo hicieren a las sanciones que establece el Código Penal. 

IV.- Poner en el exterior de la cantina la placa que muestre el núm&"o de 

licencia. 

V. - Retirar a los ebrios del establecimiento, para lo cual sol icitar6, si 

fuere necesario, el auxilio de la policTa. 

El Artrculo 31 establece las siguientes prohibiciones: 

1. - Vender bebidas alcohólicas fuera del establecimiento. 

11. - Permitir la entrada a menores de edad, 

m. - Vender bebidas olcóh6llcas a militares uniformados y a policías en -

servicio. 

(***) 
Adem6s de las disposicones legales de Salubridad, el Reglamento establece 

una serie de medidas referentes a las condiciones del local, mostradores, -
mingitorios, agua para el aseo, puertas, licencia en lugar visible, cocina 
Independiente, etc., etc. 
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IV. - Recibir objetos personales o mercaderras en prenda o pago por -

las bebidas, asr como exigir la suscripción de trtulos de crédito en garantra del 

consumo. 

V.- Permitir juegos de cualquier especie, con excepción de domin6 y 

dados sin apuestas. 

VI. - Vender bebidas o permitir la permanencia de consumidores fuera -

de las horas de funcionamiento. 

VII . - Pintar o fijar en los muros del local, cuadros, fotografras, litogra

fras, o efigies, que ofendan la moral y las buenas costumbres. 

VIII. - Tener locales reservados de cualquiera especie destinados a los -

consumidores o tener comunicación interior hacia otras habitaciones, comercios 

o locales ajenos al sitio de mnsumo. 

IX. - Permitir que se estacionen vendedores en las puertas del local y -

emplear mujeres como meseros y en la barra . 

Conforme al Artrculo 32, los salones de baile, centros nocturnos, caba

rets, y similares, quedan inclurdos en la categorra de cantinas. 

El Caprtulo Tercero "De las Cervecerras" en el Artrculo 35define como 

cervecerra todo establecimiento en el que se expende cerveza al menudeo y pa

ra su consumo en el propio local. 

Las condiciones y requisitos para su establecimiento y operaci6n (Art. 

36) son los mismos que rigen para las cantinas. Lo mismo sucede (Arts.37 y 38) 

con las obligaciones y prohibiciones de la Ley. 

El CaprtuloCua~to "De las Llcorerras" en el Art. 39, difene como li

corerra, el giro comercial dedicado a la venta de vinos y licores para su consumo 
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fuera del establecimiento, en botellas de envase cerrado y sellado. Solo pueden 

ser autorizados en las Cabeceras Municipales, 

El Artrculo 40, establece a los propietarios o encargados de las licore

rros las siguientes prohibiciones: 

cerrados. 

l.- Permitir el consumo de vinos y licores dentro del establecimiento. 

1,. - Vender vinos y licores que no se contengan en botellas o envc:::;es -

111.- Vender vinos y licores o personas en estado de ebriedad. 

Las obligaciones s:r1 las mismas consignada~ en el Artrculo 30 de la Ley. 

El Caprtulo Quinto "De los Restaurantes" en el Artrculo 42, dispone que 

los restaurantes podr6n expender bebidas olcah6licas siempre que cuenten con la

licencia respectiva que es distinto a la de alimentos. Esta vento solo puede efec

tuarse simGltaneamente al consumo de alimentos (Art .43) y solo aquellos restaura!!_ 

tes que constituyan centros de turismo y o juicio del Ejecutivo pueden contar con

bar onexo, barra y servicio de cantina. 

El Capl'tulo Sexto "De los Supermercados" en el Artrculo 44, dispone que 

los Supermercados ubicados en las Cabeceras Municipales, pueden vender cerveza 

y bebidas alcoh61icas, al menudeo, en envase cerrado y para su consumo fuera del 

establecimiento. 

El Trtulo Quinto "De las Sai.: iones" Caprtulo Primero "De las Multas "en 

el Artrculo 45, dispone que los sanciones por la violoci6n de los disposiciones de 

la ley, consisten en multo o clausura de los establecimientos donde se elabore, -

almacene, distribuyo, vendo y consuma bebidos alcoh61icas, y, en su coso, en -

la concelaci6n de lo licencia correspondiente. 
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Conforme a lo dispuesto por el Arti'c ulo 46, procede la multa en los -

casos de violaci6n a losArts. So. 13, 23, 25, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 40, 41,-

y 43 de la Ley asr como de los preceptos que establezcan el Reglamento cuyo --

monto serán las cantidades que para cada caso fija el propio Reglamento (****) 

El Artrculo 47 establece que la reincidencia en la infracci6n de la Ley, 

por primera ocasi6n es sancionada con ano multa doble a la correspondiente;por 

segunda ocasión con el triple y por tercera con lll clusura y cancelaci6n de la -

licencia. 

El Artrculo 48 establece que el Presidente Municipal es el competente-

para imponer la multa o multas a q.ie se refieren los preceptos sef'lalados en el --

Artrculo 46, Del monto de la multa un 50% corresponde al Ayuntamiento respe~ 

tivo. 

El Artrculo 50 en los incisos a, b, c, d, e, f, g, y h, establece el pro-

cedimiento para imponer dicha sand6n. 

Conforme al Artrculo 52, toda persona que denuncie ane las autoridades 

alguna violación a los Artrculos a que se refiere la L!!Y, asr como la venta clan-

destina de bebidas olcoh6licas, tiene derecho a una participaci6n equivalente -

a un 25% del total de la multa, en la inteligencia de que las autoridades consi-

deran tales denuncias como estrictamente confidenciales, por lo que nunca info!. 

man a terceras personas el nombre del o de los denuncant es. 

El Caprtulo Segundo "De la Clausura" en el Arficulo 53 dispone que pr~ 

cede la cluasura en los casos de reincidencia por tercera acasi6n, de violaci6n -

a uno o varios de los artrculos que se refiere el artrculo 46 y en los casos de que-

se trate de violación a los artrculos 3o., 4o, 70 1 10, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 21,-

(****)Conforme a los Artrculos 27, 28, 29 y 30 del Reglamento estas mu Itas po
drán ser de $500.00, $1,000.00, $1,500.00 y $2,000.00. 
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22, 26, 39, 40, 42, 44 y 57 de esta Ley y los preceptos que establece su Regla

mento. También procede la clausuro cuando dentro del negocio se cometen delj_ 

tos Je homicidio, lesiones, disparo de arma de fuego, contra la propiedad o se

consuma o distribuyan estupefacientes. 

Si el establecimiento está amparado por licencia de funcionamiento, -

ésta es cancelada (Artrculo 54). Corresponde al Oficial Mayor de Gobierno la

facultaci para decretar clausura de un establecimiento y lo canceloci6n de lo lj_ 

cencia (Artrculo 55). 

El Artkulo 56 en los incisos, a, b, c, d, e, f, g, señala el procedi

miento para decretar esta sanci6n. 

Por otro porte el Oficial Mayor de Gobierno está facultado parll orde

nar y hacer cumplir, lo clausura provisional, de cualquier establecimiento donde 

se elaboren, almacenen, distribuyan o vendan y consuman bebidas olcoh6licos, -

cuando asr lo exijo lo salud o moralidad públicos o buenos costumbres. 

E 1 Trtulo Sexto "De los Recursos" en sus caprtulos Primero y Segundo, -

se refieren a los recursos 4ue proceden contra re:.aluciones que impongan sancio

nes por violoci6n o las disposiciones de la Ley, son en primer término el recurso

de inconformidad y en segundo término el recurso de reconsideraci6n, este úitimo 

procede contra las resoluciones que nieguen el otorgamiento o revolidoci6n de ll 

cenclas para el funcionamiento de los establecimientos a que se refere la Ley. 

Como se puede observar ,esto Ley reglamenta lo elaboroci6n, el almoc~ 

naje, lo distribuci6n, lo vento y el consumo de bebidos alcoh61icas. Prohibe el

establecimiento de cantinas y cervecerias en el medio rural y centros de trabajo. 

Solamente en los cabeceras Municipales es permisible el establecimiento de líe~ 
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rerras, cantinas y cervecerras, controladas en número, ubicaci6n y horarios, d~ 

biendo cerrar los s6bados a las 19:00 horas, para abrir los lunes a las 9:00 horas. 

Hasta 1962, sin ninguna restricci6n, asr en el medio rural como en las 

zonas urbanas, en abarrotes como en estanquillos, cantinas, cervecerías y res

taurantes, se expendían sin horario fijo, bebidas embriagantes los siete dras de 

la semana. fB estas condiciones, f6bricas, agencias y todo tipo de estableci-

mientos, vtmdran bebidas alcoh61icas en los ejidos, en los centros obreros, so

ciales y deportivos, en las calles, en los bailes y fiestas familiares sin lrmite ni 

reglamentaci6n alguna. 

Todo lo cual, contribura a que el Estado de Sinaloa fuese distinguido

con el triste trtulo de primer consumidor de cerveza en el pars. 

La reaaci6n ante la nueva Ley no se hizo esperar. 

El "trust" cervecero solicit6 amparo de la Justicia Federal, calificando 

de anticonstitucional el mencionado ordenamiento. El Juzgado de Distrito en ~ 

zatlán, y el Tribunal Colegiado en el Cuarto Distrito en GLDdalajara, fallaron -

en su contra, dictaminando entre otras cosas: 

"El Artrculo 124 fracci6n 11 de la Ley de Amparo dice: que es improce

dente conceder la suspensi6n cuando con ella se contraviene el inter~s social o se 

violan disposiciones de orden público y luego aclara que lo anterior sucede, entre 

otros casos, cuando se impide la campai'la contra e! alcoholismo. Por alcoholismo, 

según su ascepci6n gramatical se entiende el abuso de bebidas alcoh61icas o la en

fermedad ocasionada por tal abuso y por bebida alcoh61ica tambi~n conforme a su

ascepci6n gramatical, debe considerarse todo 1 rquido que contenga alcohol". 

"Respecto a la cerveza es indidudable que se trata de una bebida alcoh6-
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lica, pues asr se desprende de las constancias relativos o los on61isis qurmicos que 

los quejosos aportaron como pruebo, asr lo reconocen los propios demandantes, y 

asr lo aclaro El Reglamento Sanitario de Bebidos Alcoh61icos, donde se puntuali

zo en su Artrculo 26, cual es la groduaci6n ordinaria de alcoh61 que contienen -

las cervezas mexicanas, todo lo cual obliga o considerar que dicho producto, por 

ser bebida olcoh6lica, también puede propiciar el alcoh61ismo". 

"El presente caso encuadra dentro del que alude el Artrculo 124 Fracci6n 

11 de la Ley de Amparo, pues es indiscutible el interés que tiene la sociedad en

cuando a la aplicaci6n de lo Ley y Reglamento impugnados, no s61oporque ese i!!_ 

terés se encuentra consagrado en el Artkulo 156 de lo Cont ituci6n Estatal, don-

de se dice que paro combatir el vicio la Ley se mostror6 severa y las autoridades

ser6n inexorables, sino porque es de sentido comón que s61o mediante el control

del poder público, respecto del número de giros destinados a la elaboraci6n, dis

tribucl6n, almacenaje, transporte y venta de las bebidas alcoh6licas, en relaci6n el 

rndice del consumo por parte de los particulares, puede trazarse una polrtica so-

cial adecuada o combatir el abuso de las bebidos alcoh6licos y o evitar el desqui

ciamiento moral y econ6mico de la sociedad, cuando se afecta la forma de pensar 

y de actuar de quienes sufren ese estado pat6logico que incluso propicio la Comi

si6n de Delitos o de des6rdenes la grnn porte de los cuales son ocasionados por la 

lngestl6n de bebidas olcoh61icas". 

"Resulto pertinente negar la suspensi6n, m6xime OJando la Suprema Co.!. 

te de Justicia de la Naci6n, dej6 aclarado en su tesis 647, p6gino 1154 del apén

dice Nóm. 955, que es improcedente la suspensi6n, por lo ql-El toca o sus efectos, 

respecto de las leyes que Interesan de modo directo a la sociedad". 
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"Desde otro punto de vista resulta improcedente la suspensi6n solicitada 

toda vez que no se satisface lo exigencia que menciona lo fracci6n 111 del Artrc!!. 

lo 124 ya citado, pues los doí'los que puderon ocasionarse a los quejosos no son d_!. 

Frcil o imposible reparaci6n", 

Asr pues, el fallo result6 en su contra por lo que solicitaron revisi6n an

te la Suprema Corte de Justicia, que a tres aí'los de distancio no ho pronunciado

su fallo. 

Esto último se debe a que el trust cervecero hizo uso de tácticas dilato

rias para que lo Corte no resolviera durante la gesti6n del régimen que promulg6 

la Ley, "Por que esperaban, ignoramos porque, que la sucesi6n del Gobierno de 

Sinaloa, resultarra favorable a sus intereses". ( ) . 

La verdad es que al trust no le causa mayor preocupac16n lo que ha dej~ 

do de vender en Sinaloa. Lo que les atemoriza es que cunda el ejemplo y lo 11~ 

moda bebido de moderaci6n, sea considerada bebido olcoh61ica en otros Estados

de la República. 

Esto exp~ica la lucha que durante 6 aí'los y utilizando todos los medios -

permitidos y no permitidas, sostuvieron contra el Gobierno y el pueblo de Sinaloa. 

"Dinero del trust cervecero sostuvo y promovi6 la acci6n del Grupo Frtt!!_ 

cisco 1. Madero". 

"Dinero que también se ha gastado en muchos de las maquinaciones y pr~ 

vocaciones a mi Gobierno". 

"Han llegado, inclusive, a intentar el cohecho en dos ocasiones 11
• 

"Primero ofrecieron al Gobernador de Sinoloo, tres millones de pesos,y

onte el rechazo, 1nslsti6ron en el ofrecimiento, incrementándolo a 5 mlllones de-

( ) S6nchez Gdis Leopoldo.-VI Informe de Goblerno.-Culiocán,Stn.1968. 



pes os 0 m6s para que no se considerase, a la cerveza, como bebida alcoh61ica 11
( 

lA VIOLENCIA.- Ya mencion6bamos inicialmente, que la violencia es expre-

si6n usual del vicio que en esta forma contribuye al aumento de los rndices crim_!. 

nales y atenta contra la economra campesina. De ahr que paralelamente a lo -

compai'lo contra el vicio, el Gobierno de Sinaloo haya realizado otra m6s contra 

la violencia. 

11Y no s61o la dignidad y la economra familiar; tambián lo vida humana. 

Por ello, esto campaí'la se liga tan rntimamente a la despistolizoci6n, la destruc-

ci6n de armas y el no conceder permisos para su portaci6n 11
• ( 

Las medidas iric iales fueron las de recoger todo tipo de credenciales po-

liciacas, al tiempo que se procedi6 o la decomizaci6n y destrucci6n de armas de-

fuego y armas blancos. 

Como la mayorra de estas credenciales eran de carácter honorario, ode-

más de no conceder un solo permiso para la portoci6n de armas, el Gobierno de -

Sinoloa prohibi6 la expedici6n de este tipo de nombramientos. 

RESULTADO DE LAS CAMPAÑAS CONTRA EL VICIO Y LA VIOLENCIA ,O Yo -

mencionaoomos anteriormerite que 1962, al Estado de Sinoloo le fué adjudicado el 

triste trtulo de primer consumidor de cerveza del pars. 

Actualmente y aunque no contamos con la informaci6n exacta, es muy -

probable ql.•e Sinaloo seo lo entidad que registra los Tndices m6s bajos de consumo. 

Para 1962, en Sinaloo exisHan 3176 centros de vicio. De 1963 a 1968, -

fueron clausurados 2536 establecimientos y derramados 153 mi 1 421 litros de 1 icores. 

Sáochez Celis Leopoldo.-VI Informe de Gobierno.- Culiac6n,Sin. 1968. 

Sánchez Cel is Leopoldo. - ldem. 
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Por ello y para 1968 entre expendios de mayoreo, cantinas, cervecerras 

y restaurantes con venta de cerveza, la cifra se redujo a 640 establecimient0$, -

contra 10 mil que existen en Puebla o 12 mil enel f.stado de Mbico. 

En relaci6n a la camp11fla contra la violencia, en 6 ai'los fueron recogi-

das y destrurdas, 14 mil 40 armas de fuego y 14 mil 180 armas blancas, adem6s de 

1116 credenciales de polici6s honorarios. 

Las compai'los contra el vicio y la violencia, se expresaron en abatlmie!!_ 

tos sensibles de los fndices criminales. 

los hechos de sangre disminuyeron en tal forma, que se ha estimado un-

ahorro de 3 vidas diarias. 

Asimismo disminuyeron los delitos de rapto y violaci&l en forma notable. 

Lo mismo puede decirse de los accidentes de tr6nsit o. 

Si a todo lo anterior agregamos que la economra familiar result6 benefi-

ciada, contaremos con argumentos suficientes para considerar la conveniencia de 

que campai'las similares se reoli cen en todo el pars. 

Los m6s asiduos consumidores de bebidas embriagantes, se localizan en· 

los copas m6s necesitadas de la poblaci6n donde, al mismo tiempo se registran los 

más altos rndices criminales. 

Por ello insistimos en afirmar que no es posible, en funcl&l de la preten-

dida oportaci6n de ciertos nada edificantes industrias al crecimiento del pars, que 

continuamos permitiendo el envilecimiento y degradaci6n consuetudinaria de nues-

tro pueblo. 

De ahr que se hagan naplazables legislaciones semejantes a la que nos oc~ 

po, a frn de lograr un mayor y m6s efectivo control público, de los actividades reo• 

fizadas por los traficantes del vicio, en especial las del trust cervecero, cuyos mle~ 
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bros, debido al asombroso poder econ6mico que detentan, podr6n ser enemigos 

difíciles de vencer, pero nunca enemigos respetables. 
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1 :.:. Po~sus coné:liciOnes geo-econ6m icas el Estado de Sinaloa ha sido be

neficiado, adem6s de otros necesarias obras de infraestructura, con uno de los -

m6s importantes ~istemos de irrigoci6n del pars, lo que se ha traducido en un ac~ 

!erado desarrollo de lo agricultura, que constituye la actividad de mayor releva!! 

cia en la entidad· 

Al mismo tiempo, este desarrollo ha sido posible por la acci6n del "Com.!_ 

té Regional Agrícola, Ganadero y Forestal de Sinaloa", lnstituci6n auxiliado en 

sus funciones por el "Centro de Investigaciones Agrícolas de Si na loa 11 y el "Ser

vicio cooperativo de Extensi6n Agrrcola de Sinaloa" y que a través de una acti

vidad coordinada con las dependencias, organismos y entidades públicas y privE 

das que de una u otra manera participan en la economía agrícola regional, ha -

hecho posible la planeaci6n económica de las actividades, expresada en aume!! 

tos sensibles asr de la productividad como de su valor. 

Como resultado de la Ley de Fomento Ganadero y la Acci6n de este Co

mité Regional, odem6s de otras medidas, la ganaderra local presenta amplias -

perspectivas de desarrollo. 

Mientras que la silvicultura no ofrece mayores posibilidades, la avicul

tura sinaloense acuso un notable desarrollo. 

Los planes y programas del Comité Regional Agrícola, Ganadero y For~ 

tal de Sinaloa, han sido realizados no solamente en función de los llamados pe

queños propietarios, sino brindando trato preferente al sector ejidal sinaloense. 

El acelerado desarrollo agropecuario y el crecimiento demogr6fico entre 

otras causas, han determinado la iniciaci6n del desarrollo industrial que permit.!_ 
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rá la e reaci6n de nuevas fuentes de trabajo y lo diversificoci6n y consolidaci6n 

de lo economra estatal. 

Para ello, el Gobierno de Si no loa ha tomado algunas medidas como la

"ley de Fomento Industrial e lnversi6n de Capitales" "la Comisi6n de Program~ 

ci6n Industrial e lnversi6n de Capitales"; y el "Fondo de Apoyo Financiero a -

Nuevos Proyectos Industriales 11
, que han propiciado la creaci6n de numerosas -

nuevos empresas, en cuya promoci6n se brinda preferencia a aquellas de mayor 

interés para el desarrollo econ6mico de la entidad. 

De esta manero, el desarrollo agropecuario de Sinaloa constituye el pu!!. 

to de partida para el desenvolvimiento de la entidad hacia etapas superiores del 

crecimiento. 

México se encuentra en una acelerada etapa de desenvolvimiento que -

se expresa en todos los 6rdenes de nuestro vida econ6mico. 

Al igual que Sinoloa, n~estro pors ha basado este proceso en el desarro

llo agropecuario. Sin. embargo, este ha descansado esencialmente en los llama

dos pequei'los propietarios, a cuyo formo de propiedad se adjudica una funci6n -

econ6mica, en tanto que o lo lnstituci6n e¡idol, err6neamente se le atribuyen -

funciones de carácter meramente social. 

En estas condiciones, nuestro desarrollo agropecuario resulta controdic~ 

rio y desequilibrado, pues la riqueza generada en el campo, o excepci6n de los 

ejidos localizados en las zonas de riego y humedad, va a parar a manos de los -

agricultores particulares, en tanto que las mayorras de la poblaci6n rural compu~ 

ta por ejidatarios, comuneros, minifundistos y obreros ogrTcolas, además de un --
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gron nómero de subocupados y desocupados del agro, se encuentran proctica

mente marginadas del desarrollo agropecuario, de tol manero que los produc

tos industrial izados sufren graves problemas de mercado por carecer, los m6s

de nuestros campesinos, del necesario poder adquisisivo. 

Por ello y a frn de consolidar su crecimiento, México rec¡uiere~?uno 

dinámica transformaci6n de su economra agraria que se traduzca, a través de

la incorporaci6n de las moyorTos rurales al desarrollo agropecuario, en el más 

s61ido basamento de este proceso, pues no entendemos el desarrollo si este no

o:>mprende una equitativo distribuci6n de la riqueza. 

De esta manera el problema planteado por el desarrollo ogropecuario, -

se encuentra estrechamente vinculado a la Problemática Agrario Nicional . 

2. - La distribución de lo tierra constituye lo reinvindicoci6n más senti

do de la Revolución Mexicana, e independentemente de que la acción distrib~ 

tiva de los Gobiernos a través de más de 62 millones de hectáreas entregadas a 

más de 2.5 millones de campesinos, ha sido determinante para la transforma-

ci6n de la estructura agraria nacional y tomando en consideración que el sector 

ejidal es solo uno porte de la población rural, es indudable que esta acciá1 no 

ha sido suficiente y como lo estructura agraria nocional todavía resulta despro

porcionada, es nuestra convicción que se hace necesaria uno mayor decisión -

agraria para lo distribución de más de 48 millones de hectóreas susceptibles de

afectación. 

En Sinaloa, donde la distribución de lo tierra también constituye la - -

reinvindicación m6s sentido del pueblo sinaloense, lo acción distributiva de los 
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gran número de subocupodos y desocupados del ogro, se encuentran practico

mente marginadas del desarrollo agropecuario, de tal manero que los produc

tos industrial izados sufren graves problemas de mercoJo por carecer, los más

de nuestros campesinos, del necesario poder adquisisivo. 

Por ello y o frn de consolidar su crecimiento, México requiere de una 

dinámico transformación de su economía agraria que se traduzca, a través de

lo incorporaci6n de las mayorías rurales al desorrol lo agropecuario, en el más 

sólido basamento de este proceso, pues no entendemos el desarrollo si este no

comprende una equitativo distribución de la riqueza. 

De esta manera el problema planteado por el desarrollo agropecuario, -

se encuentra estrechamente vinculado o la Problemática ~raria Nicional. 

2.- La distribución de la tierra constituye lo reinvindicación más senti

da de la Revolución Mexicano, e independentemente de que la acción distrib~ 

tiva de los Gobiernos a través de más de 62 millones de hectáreas entregadas o 

más de 2 .5 millones de campesinos, ha sido determinante paro la transforma-

ción de la estructura agrario nacional y tomando en consideración que el sector 

ejidal es solo uno parte de la población rural, es indudable que esto occién no 

ha sido suficiente y como lo estructura agraria nocional todavía resulta despro

porcionada, es nuestra convicción que se hace necesaria una mayor decisión -

agraria para la distribución de más de 48 millones de hectáreas susceptibles de

afectación. 

En Sinaloa, donde lo distribución de la tierra también constituye la - -

reinvindicación más sentido del pueblo sinoloense, lo acción distributiva de los 



253 

Gobiernos, a través de más de 2 millones de hectáreas que incluyen el 60% de -

la superficie irrigable, ha hecho posible una estructura agraria estatal más equi

librada que en otras regiones del pars, por lo que la superficie estimada de afec

tación, resulta insuficiente para la satisfacci6n de la demanda de tierra en Sino-

loa. 

Por ello, entendiendo a la propiedad en función social y tomando en cue!!. 

ta que los avances de la técnica y la ciencia han hecho posible que las llamadas

pequei'las propiedades constituyan verdaderos latifundios; que las obras de infraes

tructura realizadas por Íos Gobiernos con los dineros del pueblo, generan una plu~ 

valra no retriburda por los particulares; que el agua es propiedad nacional y que -

en estricto derecho no puede decirse que el propietario agrrcola tiene un derecho

ª la tierra, equivalente o igual a un posible derecho al agua, que el estado mexi

cano otorga concesiones sobre un recurso nacionalizado que es el agua y que en -

consecuencia, se encuentra facultada para establecer la primacía o jerarqura o pr~ 

ferencia respecto a los diversos usos del agua, el Gobierno Federal sentando una -

revolucionaria tesis agraria, procedi6 a la reducción a 25 hectáreas de las propie-

dades localizadas en El Valle del Carrizo, Sinaloa, donde fueron realizadas impo.!. 

tantes obras de irrigación que incorporaron 43 mil hectáreas al riego de gravedad':' 

Con fundamento en las declaraciones de 1 C. Presidente Constitucional de la Repú

blica, primera autoridad agraria del pars, el Juzgado de Distrito y el Tribunal C~ 

legiado, negaron la suspensión solicita da por los pequei'los propietarios del Valle 

del Carrizo. 

La reducción obtenida en Sinaloa nos permite afirmar que el derecho del -

Gobierno para llevar a cabo este tipo de medidas, no debe limltarse a las zonas -
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que en el futuro se beneficien por los obras de infraestructura del propio Gobier

no, sino que debe extenderse a todos los zonas hasta ahora beneficiadas par la -

obra de los diferentes regimenes. 

Por otra parte, lo reducci6n o 25 hectóreos de los llamadas pequeí'los pro

piedades, abriría amplias perspectivos al proceso de distribución de lo tierra. 

La posible disminución de la productividad como resultado del desmembra_ 

miento de los grandes unidades de explotaci6n, quedo superada si al tiempo de la 

reducci6n se lleva a cabo la incorporaci6n de las pequeí'las propiedades de 25 he~ 

tóreas a las formas de explotación colectivo. 

La soluci6n radica no solamente en lo socialización de lo propiedad, sino 

en la socialización de la producción. 

Desde el punto de vista jurTdico, tal como se encuentra la disposici6n con_: 

titucionol, lo único procedente es negar el agua o los propietarios que se rehusen

º lo disminución, porque el llamado pequeí'lo propietario puede alegar el respeto a 

su suelo o superficie, pero no •11 aguo que requiere para regarla, porque no es pro -

pietorio del agua, casi todas las aguas son propiedad nocional, cuando mucho es -

concesionario de este recurso. 

El antecedente legal más importante en relación a la reducci6n de lo exte!:!_ 

si6n de la llamado pequeí'la propiedad, es la Ley de Aguas de Jurisdicción Federal 

del 30 de Diciembre de 1960. 

Esta Ley, creada para lograr la ploneoción de laprovechamiento de los re

cursos hidrol6gicos del país, establece limitaciones a la propiedad particular en -

las zonas de riego de tal trascendencia que incluyen lo obl igoción de enajenar los 

extensiones que sobrepasen los 20 hectáreas, al Gobierno Federal, recursos que,--
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confor~e a lo dispuesto pcfr lá propia Ley / deben destinarse a satisfacer necesi

dades agrarias, lo que es lo mismo, la ley de Aguas de Jurisdicci6n Federal -

practicamente y con base en la función social de las obras de infraestructura, -

establece la reducción a 20 hectáreas de las pequeños propiedades en los zonas 

de riego. 

la ley de Aguas de Jurisdicci6n Federal, aprobada por el Poder legis

lativo y a pesar de no haber sido publicada, es vigente Constitucionalmente y

constituye una grave responsabilidad del Gobierno Federal el no darle I hasta

ahora,el debido cumplimiento. 

El Artrculo 27 Constitucional que constituye la garantra social de lo -

clase campesina, fué reformado el año de 1946 y es nuestra convicción que es

tas reformas al legalizar el latifundio, incorporar los certificados de inafecto

bilidad y al reestablecer el juicio de amparo en materia agraria, han resultado 

un grave retroceso paro nuestra Reforma Agrario. 

Es nuestra convicción que se hace necesario reformar la fracción XV -

del Artrculo 27 Consti tucianal a Hn de establecer 25 hectáreas de riego o sus -

equivalm tes como extensión máxima de la pequef'la propiedad. 

El Gobierno de Sinaloo, considerando que el latifundio real o simulado

constituye uno de los problanas crrticos del panorama agrario especialmente en

las zonas de riego, procedió a la afectación de numerosas simulaciones entre las 

que se encontraban el latifundio Redo y el latifundio Toledo, los que promovie

ron amparo ante la Justi cía Federal. 

la Suprema Corte de Justicia de lo Noción, malinterpretando el texto y 

espíritu del Artrculo 27 Constitucional, ignorando las reformas al Arfrculo 107 -
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Constitucional y a la Ley de Amparo, erigiéndose, paro desgracio de los campesJ.. 

nos, en primera autoridad agraria del país, y posando por alto las facultades que 

la Constituci6n otorga a los Gobernadores, concedi6 el amparo, estableciendo -

con y para la familia Redo, uno nuevo y reaccionaria Jurisprudencia que abre -

las puertas del amparo al latifundio real y simulado. 

Por ello y ante la necesidad de finiquitar cualquiera posibilidad del jui

cio de amparo contra resoluciones dotatorias, nos pronunciamos por la supresi6n

del p6rrofo 111 de la Fracción XIV, del Artrculo 27 Constitucional. 

3. - Al reparto de la tierra sigue el aumento en las necesidades de finan

ciamiento. En nuestro pars el financiamiento al sector agropecuario es realizado 

por la Banca Oficial o través del Sistema Nocional de Crédito AgrTcola, el Sist~ 

ma F.G.F.A.G.A.-BANAGRO, el F.N.F.E. y la U.N.P.A.S.A.; la Banco -

Privada; y el Sector Privado no Bancario. 

En Mé1Cico como en Sinaloa, el funcionamiento de las Instituciones Cred.!_ 

ticios Oficiales, presenta aspectos muy diversos y complejos. 

A excepci6n del Bonogro y la Unpasa, la Banca Oficial presento altos d~ 

fTcits de recuperación, cuyas causas van desde factores clim6ticos, técnicos y b~ 

rocr6tlcos, hasta de tipo humano como lo innegable exisencia asr de ejidotarios )1 

agricultores particulares deshonestos, como de funcionarios y empleados irrespo!!_ 

sables y corrompidos. Es de recomendarse que ante la inminente Reforma Admi

nistrativa que el pars reclama, se tome en consideraci6n la necesidad de llegar

a una efectiva depuración del aparato burocr6tico. 

A e1Ccepci6n del BANAGRO, la mayorra de los créditos ejercidos por las 

Instituciones Oficiales, son de habilitaci6n o avro que, por ser de sostenimiento 
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y no de promoei6n6 su utilidad es relativa. 

las tasos de interés de los e réditos ejercidos con el Sector ejidal resultan 

demasiodo onerosas. Si en otras ramas de actividad, el Gobierno Federal permite 

bajas tasas de interés como las ejercidas por Nacional Financiera para el fomen

to de industrias nuevas y necesarias, no vemos porque no establecer, a través de 

reformas a la ley de Crédito AgrTcola y a la ley de Instituciones de Crédito y -

Organizaciones Auxiliares, una tasa m6xima de inter6s que no sobrepase el 6%

anual en todos los créditos ejercidos por la Banca POblica, la Banca Privada y -

el Secta Privado no Bancario, con el sector ejidal del paTs. 

Consideramos que es conveniente, por prestarse a un sinnOmero de mani~ 

bras, la erradicaci6n de las operaciones realizadas directamente con los portie!!_ 

lares no asociados y con los ejidatarios en lo individual. Por lo mismo, se hace 

necesario finiquitar toda intervenci6n de la Rama en la comercializaci6n de las 

cosechas ejidales. 

Independientemente de altos dMi cits de recuperaci6n, de bajos porcen

tojes destinados al crédito refaccionorio y del trato preferente a los particula~es 

no asociados, el Fondo de GarantTa y Fomento para la agricultura, ganaderTa

y avicultura, se ha convertido en un instrumento de la Banca Privada que, a -

través de la garantra del Gobierno Federal, especula con los recursos del pro

pio fondo, ademas de cubrir sus inversiones generalmente canalizadas a grupos

selectos de agricultores particulares. 

Fuera de algunas graves anomalras comolos empresarios intermediarios -

del crédito, la nula vigilancia en los rendimientos de mieles y alcohol, y una

serie de vicios surgidos en el proceso del campo a la fábrica, además de los e'!!. 
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presarios latifundistas, la UNPASA cumple de manera más o meno s satisfactoria 

con la función crediticia que se le ha encomendado, sin embargo, es nuestra -

opinión que ya es tiempo de que la industria azucarera sea incorporada al Patri

monio Nacional. 

Por lo interferencia y duplicidad de funciones, los fuertes gastos admini~ 

trativos, además de otros problemas, es de aprobarse la polrtica del Gobierno -

Federal que está buscando la reorganización del financiamiento público al sector 

agropecuario, mediante su integraci6n paulatina al Banco Nacional Agropecua

rio. El Artrculo segundo del Decreto que lo crea, la disminución de los porcen

tajes ejercidos en créditos refaccionarios por el Sistema Nacional de Crédito Agri 

cola, su canalización al BANAGRO y la compra de la cartera correspondiente -

al Banco Nacional de Comercio Exterior, confirman la polrtica crediticia del -

sector público. 

La preferencia por la operación en forma asociada; la existencia de un -

departamento de depósito y ahorro; la descentralización del crédito; la tramita

ción expedita de los créditos; el manejo eficiente y honesto de fondos; las bajas 

tasas de interés y los altos rndices de recuperación, son indicativos de que, de~ 

de el punto de vista puramente bon a:irio, el BANAGRO cM tituye la Institución 

de mayor éxito en la Rama, por ende, el organismo id6neo para ejercer el finan! 

clamiento públ ice al sector agropecuario. 

Sin embargo, en vista de que el BANAGRO funciona como sistema con

el Fondo de Garantra ·y de que no hay claridad en relac i6n a que lnstituci6n c~ 

rresponde delimitar la política crediticia del sistema que, por otra parte, ha V!:_ 

nido disminuyendo el porcentaje operado con el sector e¡idal, es nuestra opinlán 
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que en tanto no se establezca un porcentaje mayoritario y obligatorio de opera-

ci6n con este sector, la Rama Nacional de Cn~dito Ejidal y el Fondo de Naci~ 

nal de Fomento Ejidal , deben quedar exclurdos de este proceso de asimi laci6n 

Si en el Estado de Sinaloa, el Banco Agropecuario del Noroeste canali-

za la mayor parte de sus recursos al sector ejidal, es porque los ejidatarios sino-

loenses se encuentran en posesión de más del 600/o de las tierras de riego, sin e'!!. 

bargo, es de esperarse que como resultado de la organizaci6n económica de la -

empresa ejidal en tie,rras de otras calidades, la acci6n de BANOSA se extienda-

a éstas zonas • 

Asr en Sinaloa como en todo el pars, la Conasupo, A ,N .D .S.A. y la --

Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, S. A., constituyen organismos cu-

ya acción ejemplar, adem6s de su innegable contenido social, resulta impresci!!_ 

dible para nuestro desarrollo. 

la actividad agropecuaria es una actividad sedienta de financiamiento, -

de ahr la preocupación del Gobierno Federal por incrementar la inversión de ca-

pita les en esta Rama de la actividad econ6mica. 

Sin embargo, mientras el financiamiento público al sector agropecuario, 

aunqt.e insuficiente, oumen ta considerablemente, los recursos operados por la --

Banca Privado, además de ser desproporcionados en relación a sus recursos toto-

les, asr como en lo e¡ercido en otros actividades, disminuyen sensiblemente en-

números relativos. 

Como de 6 instituciones oficiales solamente 2 operan exclusivamente con 

el sector ejidal y los planes de operación de los 4 restantes, no son elaborados -

equitativamente, la Banco Oficial brindo troto preferente o los agricultores por

ti cu lores. 
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Como por otra parte, la Banca Privada sis tem6ticamente se niega a ope

rar con los ejidatarios, argumentando la falta de garantras e ignorando la funci6n 

social del crédito agrapecm rio, las tres cuartas partes del financiamiento público 

y privado son otorgados a los agricultores particulares, el resto, al sector ejidal

que de esta manera nunca percibe m6s del 5, 6 u 8 por ciento de lo requerido. 

Como ésto es definitivamente injusto y tomando en consideraci6n que la

forma de propiedad privada supone la garantra suficiente exigida por la Banca -

Privada, es nuestra convicci6n que se hace necesaria la disminuci6n equitativa

del financiamiento público a los llamados pequei'los propietarios. 

Como ni los arreglos o componendas, ni los estrmulCJS gubernamentales -

han sido suficientes para que la Banca Privada cumpla con una funci6n social -

que no entiende, o pretende no entender, se hace impostergable reformar la -

Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, a frn de

establecer un porcentaje importante de operaci6n obligatoria de las instituciones 

privadas de Créidito, para el financiamiento del sector ejidal, depositado en -

las instituciones de la Rama. 

Asimismo, es necesario reformar el mismo ordenamiento, o Hn de que las 

Uniones de Crédito adquieran la obligaci6n de incluir Sociedades Locales de Cr! 

dilo Ejidal entre sus miembros. 

4.- Sin embargo, ni la mayor entrer¡a de tierra, ni la reducci6n a 25 he~ 

táreas de las pequei'las propiedades, ni la lucha contra el latifundio real o simul~ 

do, ni el aumento de los recursos destinados al sector ejldal, resultan suficientes 

para la transformaci6n de la economra agraria nacional. 

El problema radica en que los actores principales del desarrollo agrope-
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cuario, son los llamados pequei'los propietarios, situaci6n originada fundamental

mente en la función económica que se le ha adjudicado a las formas de propiedad 

privada, lo que ha propiciado una todavra deficiente estructura agraria nacional, 

insuficiente o carencia de financiamiento al sector ejidal, y lo que es m6s impor

tante, una acción anticolectivista que propició el resquebrajamiento de las gran

des unidades de explotación colectiva creadas durante la década de 1930-40, ac

ción que ha dado como resultado que el 90% de los ejidos del pars, realicen una

explotación eminentemente individualista, una explotación anti-económica que -

no permite, por las caracterrsticas de la parcela ejidal, y a excepción de las zo

nas localizadas en las zonas de riego, un aprovechamiento relevante de los rec'!.!: 

sos que la Revolución ha entregado a nuestros campesinos. 

Así, el sector ejidal se encuentra compitiendo en situación de desventajci 

con los llamados pequei'los propietarios que al encontrarse en posesión de las me

jores tierras, al contar con financiamientos oportunos y suficientes y altos grados 

de maquinización y tecnificación, realizan una explotación capitalista de la -

tierra. 

Las premisas o factores necesarios para lograr una explotación económi c~ 

mente costeable de la tierra, son fundamentalmente tres: extensiones suficientes

de terreno que hagan posible y costeable la maquinización; financiamientos y -

solvencias para obtenerlos; uso de tecnología agrrcola avanzada. 

La parcela ejidal prócticamente constituye un minifundio; carece de fina!!_ 

ciamiento suficiente y de solvencia para obtenerlo. A lo que es necesario agre

gar el desconocimiento de la tecnología como resultado de los bajos niveles cult!:!_ 

roles de la población rural. 
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Esta situaci6n, también aplicable o las comunidades y a los minifundios, 

de ninguna manera es atribuible a la instituci6n ejidal por la institución ejidol 

misma, sino a las formas individualizadas de explotación anti-econ6mica de los 

recursos, que imperan en el sector ejido!. 

Por ello, o frn de lograr la incorporoci6n de las mayorras rurales al de

sarrollo agropecuario, se requiere, además de la entrego de la tierra y de fino~ 

ciamiento suficiente, para llegar o trsnformaciones radicales de las formas imp~ 

rantes de explotaci6n. 

El camino a seguir es la adopci6n, acorde a nuestra realidad, de las fo!_ 

mas de explotocián colectivo. 

La explotación colectivo proporciona extensiones de terreno suficientes 

que hacen posible y costeable la maquinizaci6n; reduce los costos y permite m~ 

yor seguridad en los recuperaciones por expresarse en incrementos sensibles de

lo productividad; permite lo comerciolizoci6n y el acceso directo al mercado;

se traduce en mayores índices de ingreso y tosa ocupacional; genera fuentes de 

trabajo incluso para lo población no ejidol; proporciono las bases para el des~ 

rrollo de actividades complementarias a la principal y lo que es m6s importan

te, plantea el desarrollo industrial en los ejidos; se traduce en sentimientos -

de cooperación y solidaridad social tan necesarios en la vida de los comunida

des rurales; adem6s, las posibilidades de la explotaci6n colectiva comprenden

no solo las actividades agropecuarias, sino de todo tipo como la pesca, el turi~ 

mo, la minerra, piscicultura, silvicultura, avicultura, apicultura, floricultura 

etc., etc, conforme o las condiciones y caracterrsticas de coda unidad de ex

plotaci6n. 
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La experiencia de Sinaloa, nos muestra fehacientemente que las formas 

de explotaci6n colectiva resultan las m6s id6neas para el mejor aprovechamie.!! 

to de los recursos ejidales. 

La acci6n de Desarrollo Agropecuario Ejidal de Sinaloa nos enseí'la que 

es posible llegar, con base en la explotación colectiva de los recursos, a la -

organizaci6n econ6mica de empresas ejidales que como la de Culiacancito,se

encuentran realizando una explotaci6n econ6micamente costeable de los recur· 

sos. 

La aportaci6n de la Reforma Agraria Sinaloense, no reside en el proye~ 

to de Culiacancito que en última instancia no es sino un ejemplo palpable de -

las posibilidades de la empresa ejidal, sino en la institucionalizaci6n del orga

nismo póblico descentralizado 11Desarroll0Agropecuario Ejidal de Sinaloa", -

que ha hecho posible la organizaci6n econ6mica de fa empresa ejido! basada -

en la explotaci6n colectiva de los recursos y que al mismo tiempo, se propone

el desarrollo de una economra ejidaf diversificada y por etapas hasta alcanzar 

el desenvolvimiento industrial en los ejidos. 

Cada regi6n, cada zona, cada ejido, cada ejidatario, recibe trato di· 

ferente conforme a las caracterrsticas que presenta, a los recursos materiales y 

humanos de que se dispone. lo que se traduce en formas tombi6n diferentes -

de trato, programas, metas y posibilidades paro la orgonizoci6n de la o las e~ 

presas ejidales de que se trata. 

Por ello, la creación de organismos similares en todas y coda una de -

las entidades de la lepíiblica, cuya finalidad principal seo la organización ec~ 

n6mlca de la empresa ejidal basada en la explotación colectiva de los recursos, 



265 

resulta el camino mas viable para lograr la incorporaci6n del sector ejidal al -

desarrollo agropecuario y econ6mico general que el interés nacional demanda. 

Como el sector ejidal no es sino una parte de la poblaci6n rural com--

puesta por comuneros, minifundistas, y obreros agrTcolas, estamos considerando 

la posiblidad de que, a través de su incorporaci6n al régimen ejidal, los mini-

fundistas y los comuneros sean integrados a las formas de explotaei6n colectiva, 

si a ello agregamos la pC»iblidad de que los pequenos propietarios de 25 hect6-

reas de riego o sus equivalentes, también sean ineluTdos en los programas de -

explotaei6n colectiva, nos encontraremos, m6s que en la etapa de socializa--

ci6n de la propiedad, ante otra m6s avanzada: La socializaci6n de la produc-

ci6n. 

lndudablemen te que en el marco jurTdico éstos planteamientos requie-

ren de una completa reestructuraci6n de nuestra legislaci6n agraria, osT en la 

Carta Magna como en el C6digo Agrario y dem6s leyes de lamateria. 

5. - Como nuestro sistema educacional tiene una orientaci6n eminente 

mente indivudualista, se hace necesario llegar a reformas profundas de los pi~ 

nes del propio sistema, adecuando su orientaci6n al logro de una conciencia -

colectivista, acorde a las instituciones que como e.1 ejido san profundamente-

colectivistas. 

La inversi6n educativa correspondiente a las zonas urbanas resulta su-

perior a las rurales, por lo que es imprescindible su programaci6n conforme a -

las necesidades de uno y otro sector. 

Corno a la mayorra de las primarios rurales no cubren m6s all6 del cua.!. 

to ai'\o, es imperativa su complementaci6n hasta el sexto grado. De otra man!. 
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ro no es posible el acceso de los jóvenes campesinos a los niveles medio y sup~ 

rior de la ensei'lanza. 

Una posible solución a este problemo,seria la creación legal de lo Es

cuela Rural Unitario o de Maestro Unico, con edificio, material didáctico y 

anexos para que los nii'los campesinos reciban lo instrucción primaria en pobl~ 

dos de atracción demográfica convenientemente localizados. 

Es urgente la creación de escuelas de ensei'lanza media que, como las 

secundarias técnicas agricolos y de ensei'lanzas especiales creadas en Sinaloo, 

incluyan el aspecto agropecuario en sus programas. 

Otra gran necesidad de la educación rural, es la formación de técni-

cos medios, operarios de maquinaria agrícola, auxiliares de edáfologos, Zoo

tecnistas, Fitotecnistas, Parasit6lgos y Administradores, además de herreros,

corpinteros y otros artesanos, mediante lo creación de Centros de Ensei'lanzo

que, como los Escuelas Granjas, la Escuela de Apicultura, Avicultura y esp~ 

cies menores y los Centros de Capacitación paro el trabajo agropecuario exi~ 

tentes en Sinaloo, atiendan a la preparación asT de los jóvenes como de los -

campesinos adultos. 

Considerando que en ~uestro pais, la educación superior prácticamen-

te resulta inaccesible para los jóvenes del campo, es de recomendarse un aume!!. 

to tanto en el número como en el monto de becas, además de comedores y cosos 

de estudiantes como la Caso del Estudiante Sinoloense en el Distrito Federal y -

la Coso del Estudiante en Culiacán. 

De cualquiera manero, nada será suficiente si no llegamos a uno radical 
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reestructuración del sistema educacional, realizada con base en una orientación -

nacionalista y colectivista, osr como en una mayor capacitaci6n, en el caso de la 

educación rural, de nuestros campesinos para el aprovechamiento de los recursos. 

Para ello es imprescindible, también, que sólo el Estado proporcione lo educación 

normal. 

Por lo pronto, se hace necesario fortalecer la acción de los Centros de In

vestigación Agrícola Regionales o en su coso, crear los que se requieran en la Re

pública, tal como ha sucedido en Sinaloa donde la acción del C. l .A .S. ha resul

tado determinante para el desarrollo agropecuario de la entidad. 

Como la educación rural y el desarrollo agropecuario requieren de un efe~ 

tivo servicio de extensión agrícola, consideramos que la creación de Servicios Co~ 

perativos semejantes al que hoy funciona en Sinaloa, puede ser la soluci6n más vi~ 

ble a esta necesidad. 

Ya que no es posible plantear a corto plazo, la capacitaciónde nuestros -

campesinos en el manejo y administración de la empresa ejidal, serra aconsejable 

que las escuelas de agricultura del paTs, incluyeran la carrera de Ingeniero Agró

nomo Administrador que solamente existe en Sinaloa y que resulta imprescindible

para el correcto funcionamiento de lo empresa ejidal, organizada económicamen

te con base en la e><plotación colectiva de los recursos. 

Otro aspecto interesante también relacionado con el trabajo colectivo, -

lo constituye el "Plan Sinaloa de Superación Campesina" institución pública des

centralizada que ha logrado el aprovechamiento racional del tiempo campesino -

para el desarrollo de las comunidades rurales a través del trabajo colectivo que, -

organizado y dirigido técnicamente, ha permitido cumplir toreos que de otra ma

nera hubiese sido imposible realizar. Por ello, es de recomendarse la creación -
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de planes similares para el desarrollo de las canunidodes rurales de la Repúbli-

ca. 

El vicio alcohólico constituye uno de los problemas más graves de las~ 

ciedad moderna. 

El Poder Constituyente de 1917 concedi6 gran importancia al problema

de la salud pública, que se expresó en lo Fracción XVI del Artrculo 73 Consti

tucional donde se registran instituciones excepcionales , y en el Artrculo 117 -

Constitucional donde expres6, en su párrafo final, la obligación concurrente -

de la Federación y de los Estadas, de dictar leyes encaminadas a combatir el -

alcoholismo. 

Asf, en el Congreso Constituyente y en la Constitución, lo polrtica sa

nitario aparece como una polrtica social que requiere de la intervención esta

tal en la vida ecan6mica y la limitación de la libertad individual paro prote

ger la salud, 

La industria cervecero, al desviar los escasos recursos campesinos hacia 

el consumo de cerveza; al perjudicar la capacidad frsica, moral e intelectual -

de los consumidores; y ol contribuir al aumento de los rndices criminales, pues

ta violencia es expresión usual del vicio, est6 perjudicando el desarrollo agro

pecuario y el desarrollo general del pors, pues por las carocterrsticas del produ_: 

to, además de los anteriores razonamientos, produce no solo uno disminución se~ 

slble asr de la capacidad de compra, como de la capacidad productivo de nues

tros campesinos, sino lo que es más grave: su degradación y envilecimiento. 

El Gobierno de Sinoloa inició una compoi'la contra el vicio y la violen

cia por lo que promulgó la Ley sobre el Control de Bebidos Alcohóllcos, a frn -
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de reglamentar la elaboraci6n, el almacenaje, la distribución, la venta y el 

consumo de bebidas alcoh61icas. Ordenamiento que prohibe el establecimien

to de Centros de Vicio en el medio rural y centr~s de trabajo y que fija horarios, 

número y ubicaci6n de los establecimientos permitidos. 

La justicia federal, con base en lo dispuesto por el Artículo 124 Frac-

ción 11 de la Ley de Amparo; en los análisis químicos, presentados por los pro

pios quejosos en los que se demuestra el carácter alco~ól ico de la cerveza; en 

el Artrculo 76 del Reglamento Sanitario de bebidas alcohólicas; en el Artrculo 

156 de la Constitución Estatal; en la tesis 647, página 1154, apéndice 955 de -

la Suprema Corte de Justicia; y en la Fracción 111 del Artículo 124 de la Ley de·· 

Amparo, denegó la suspensión solicitada por los cerveceros. 

Considerando los indudables beneficios, así económicos como sociales, 

obtenidos por las campañas contra el vicio· y la violencia en el Estado de Sina

loa, es nuestra convicción que se hace impostergable la in iciaci6n de campañas 

similares, a través de legislaciones semejantes, en todo el país a fin de lograr -

un mayor y más efectivo control público, de las actividades realizadas por los

traficantes del vicio, en especial el "trust" cervecero. 

De otro manera, de nada servirá llegar a la organización económica de

la empresa ejidal basada en la explotación colectiva de los recursos, a través de 

la mayor entrega de tierra, la tenencia equitativa en las zonas de riego por fa -

reducci6n a 25 hectóreos, lo lucha contra el latifundio y el aumento de los recu!.. 

sos destinados al financiamiento del secta r ejidal, pues, en última instan da el

objeto de nuestra lucha es la superación del ser humano y a su superación física

y moral hemos de dirigir todos nuestros eiiuerzos. 
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