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

Considero de gran interls, el te111a de la 5duoac1dn R~ 

tratarse de u~ problema profundamente humano. 

Kl conocer las necesidades de un grupo de hombre1,g~J 

noa acerca m4s a lllos y nos capacita en alguna medida, para po 

ner al servicio de sus necesidades. muestro• conocimientos. 

Kl pertenecer a un pafs como Mlzioo, el ser un mezic! 

no de clase privilegiada, supone en la actualidad una responsabi 

lldad que nos hace reconocer que cualquier individuo que logra _ 

obtener un grado universitario, est4 en deuda para con las ola~~ 

ses dlbilesque est•n esperando redencidn. 

Asimismo, el cursar un~ carrera universitaria, pone al 

individuo en situacidn de conocer, la realidad social de su pa •• 

tria, 

Por lo que creo que es deber ineludible de la juventua 

universitaria, la lucha por la justicia social. 

Por lo que toca a la clase campesina, mucho hay ~~- __ 

hacer no obstante las luchas de esta clase a trav•s de la hiato. 

''ª•-para lograr una posición, que todavfa no alcanza. 

El hombre del campo luchd en la Independencia por el . 

illoal que HHralgo y Morelos supieron interpretar. Luchó tambiln 

&n la revolución por ol ideal agrario, que la revoluoidn supo 

plasmar y darlri •ida en forma de institución, pero a la clase c..: 

campesina le ha faltado y le sigue faltando, para lograr la rea. 

lizacidn de sus aspiraciones, la preparacidn cultural, que l• __ 

--.;.r..;-...;....;:;.:...~;,.._;;._,;;_------------



d' oonciencla de au Talor humano, dentro de la aocteOad 0 

Cuando el campesino adquiera la conciencia de lo que~ 

•lgnifica ••r hombre y aer campesino, nadie le negar& su lugarQ 

n1 l• impedir' el ascenso denti'o del grupo ª"et.al. Para 'sto, ~ 

preoiaa de lna 1nstruoo16n bien ,,rientada, de la cual carece an 

la actualidad hasta •n lo IÚl'I elemental. 

Si la Reforma Agraria es una insti tuoidn :revoluciona. 

ria. y k4sta abarca como aistema todos los aspe~toa de la vidaw 

del. campesino, la planeaci6n dentro de la R~fo:rma Agr.aria deben 

comprender loa programas de iducacidn Rural, tomando en cu.ar1ta, 

que a6lo la instrucc16n adecuada, le puede dar al hombre del 4-

campo, la capacidad para oonatltufr una clase que lleno los id~ 

alea ~. puros de un~ revolución social, 

Bn el presente trabajo, no propongo soluciones 0 inte!!. 

to solamente •~poner el problema de la ,Educacidn Rural, su des~ 

rrollo .1 e1tado actual, ya que estoy oonTenoido ;to que los ac-

tual•s l•i•temas provenientes de las instituciones reToluciona. 

r1a1, de ser puestos en marcha de la manera adecuada, son capa. 

cea de rendir los beneficios que se proponen, necesitando si ~~ 

acaso las modificaciones quo merced a la din&mioa evoluti·va .... w 

ion indispensable• a toda obra humana. 

~'e~--~-·------.. ------





CAPITULO I 

LA RBJ'ORMA AGRARll MEXICAHA 

1 0 • CONCIPl'O 

II.! CAUSAS 

III •• CARACTBRISTICAS 

CONCBPl'O •• Nos referimos a la Reforma Agraria 

tema de la educac16n del campesino en M•xico, ya que la. 

Refor11111 Agraria ea la Instituci6n que surge del movimiento ar~ 

do de 1910 para ~olmar las demandas de ta clase rural, se entie~ 

de que la reforma agraria es la ennquista ~evoluoionaria que p~ 

ne en mano• de los campesinos la po3ibilidad de elevar su nivel 

social, de constituirse en una clase nueva respecto a lo que --

era antes de la revolucidn. 

La Reforma Agraria establece una nueva estructura en_ 

el campo mexicano, que tiene por objeto beneficiar a los campe_ 

sinos que antes hab:Can eatado en condicionea de s:Lervos respeo. 

to a loa due~os de la tierra. 

El campesino mexicano, nunca había pnseldo la tierra, 

ni babia sido independiente. 

La Reforma Agraria procura dotar a los oampes~nos de. 

tierras, primerament•, y posteriormente de medios para oult1var 

las mismas, sin tener un patr6n o amo que disfrute del produoto 

del trabajo del campesino. 

Si entendemo1 la Reforma Agraria como un st.stema que. 

renueva las eatructura1 en favor de la clase ru~·al, entendlfmoa. 
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que no ae agota •sta con la reforma de la tierra 7 aquf hacemos 

uso del concepto de Reror111a Agraria Integral, que consiste en -

procurar que a la entrega de la tierra a un nucleo de población 

campesina le sigan la dotacidn de medios necesarios para salir_ 

adelante al trabajar la tierra y no para hundirse por falta de_ 

posibilidades propias para conseguir el rendimiento necesario -

que d• para YiYir de la tierra. 

Por lo tanto, la Reforma Agraria Integral, comprende. 

una programacidn que tiende a cubrir todas las necesidades que. 

se desprenden de formar una clase que vive de la tierra, si el. 

campesinado tiene la tierra., y debe •iTir de 4lla para logar -

••to, debe djrsele tambi4n el cr4dito, deben dtrsele los medios 

t•cnioos y la preparaoidn para poder subsistir como clase. 

Por lo tanto, una de las partes importantes de la Re_ 

forma Agraria Integral, la viene a oonstitufr lo referente a -

eduoacidn del campesino, ya que es necesario que el campesino -

tenga una preparacidn nd sdlo elementa que 4sa es indispensable 

para cualquier ser humano, pero no la dnica necesaria, necesita 

el campesino una preparacidn que vaya iú.s alli de la simple • _ 

alfabeti&acidn o las primeras letras ya que es neoe1ario ~ue __ 

aiendo el campesino una clase t&n importante, se procura que _ 

••ta.clase sea 1ndepsndient•, que se valga por sl misma y di __ 

loa rendimientos econdnd.cos que de la clase campesina se espe •• 

ran en un Pals como el nuestro, cuya agricultura viene a const! 

tulr un IBLIY importante rengldn de la economla nacional. 

Por lo tanto, es necesaria quo •1 campesino sea un 

hombre preparado oomo cualquier otra clase dentro de nuestra n! 

o:idn. 
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Bl campeainado ea un grupo muy importante, y por lo _ 

debe ser un grupo culturalmente con un nivel que e•t• •~ 

a la altura de las otras clRses que integran nuestra aociedad. 

No •cSlo debe saber leer y esoribi~, •• pr•c!so que -

tenga conciencia de lo que el como clase representa para ~u Pa_ 

fa, que sepa lo que puede ~ debe dar y lo que puede recibir ya. 

que una clase ignorante forzosamente aerd una clase que est' en 

manoa de otra• personas que la exploten, por lo tanto, $\ camp! 

lino preparado, oonstituirll una clase que se valdrll por s:C mis. 

nsa, tendr' conciencia de an misicSn y trabajar!& para lleTar a C!, 

bo la tarea que dentro de su sociedad le corresponde. 

Bl campesino puede y debe salir adelante como clase -

y para 4110 estlln trazados los lineamientos revolucionarios de~ 

tro de la insti tuci.6n que llamanaos la Reforma Agraria Ne.ricana, 

Como hemos dicho la Reforma Agraria es una Institu •• 

cicSn que nao• a ratz del movimiento armado de 1910, como conse. 

cuericia de la intervensicSn en 4ste, del grupo rural que encuen. 

tra en la Reforma Agraria la forma de conquistar los modos de • 

aolucidn a los problemas que afronta el hombre que trabaja y v! 

ve de la tierra. 

Bncontr,ndose plasmada en·nueatra constitucidn de 

1917, en el Articulo 27 que aeñala la forma de propiedad de !a

tierra en nue•tro Faís. 

Teniendo como base legal 4ste ordenamiento, encontra. 

mo1 en la Reforma Agraria la Institucidn adecuada para llevar a 

cabo loa poatuladoa señalados por nuestra Carta Magna 1n lo to_ 

cante a tenencia y uso de la tierra por lo que siguiendo al 

~-.. 



~ Lioeneiado Man&anilla, tomamos la d•finleidn qu• 4ste hace de la Re_ 

forma Agraria •n su libro La Reforma Agraria Mexicana. •ditado por la 

Universidad d• Colima: •es una Institucidn compuesta de un conjunto • 

de normas jurtdicas, econ6micas, sociales y po11ticas q~• seftalan una 

nueva forma de restribueidn de la propiedad rural y cuyos fines prin_ 

cipales consisten en disminuir los Indices de concentración de la ti! 

rra en pocas manos, realizar la justicia social distributiva y elevar 

el nivel de vida de los sectores campesinos.'(l) 

ANALISIS Di LA DEFINICION Di MANZANILLA 

Rftforma Agraria: es una Instituctdn compuesta de un conjun. 

to de normas jurtdicas, 'ate conjunto de nor111as jurtdicas está const~ 

tu!do por los ordenamientos legales desde el Arttculo ?? constitucio~ 
al que crea la nueva estructura agraria como son: Rl Codigo Agrario, 

El Reglamento y las demás Leyes Agrarias. 

NORMAS ECONOMICAS,. Estructura econ6iuioa de las diversas 

formas legales de la tenencia de la tierra. 

NORMAS SOCIALES Y f'OLITICAS •• Organiiacidn social y poltti_ 

ca de la estructura agraria. 

Señala una nueva forma de distribQlr la propiedad rural 

(Condena •l latlfundio y establece la propiedad ejidal, comdnal y pe. 

queña propiedad como formas dnicas de tenencia de la tierra). (Artic~ 

lo 27 Constituctonalt. 

(1) Manzanilla Viotor. Refortna Agraria Mexicana Universidad 

de Colima 1966, Pag, 109. 



tiempos anteriores a la revolución), 

Realizar la justicia social distributiva (mediant~ 

reparto de tierras la disolución de latifundios, confirmacidn _ 

de Titules de Propiedad y restituoidn de tierras a los grupos _ 

que las posefan en forma comunal y fu4ron despojadois de sus T.L 

tulos), 

Elevar el nivel de vida de los sectores campesinos 

(mediante la organización y planeacidn adecuada de la 

trabajo y educaoidn dentro de la estructura agraria 

(Reforma Agraria Integral), 

Dice Manzanillas ' De 6sta 

viene a ser el medio más iddneo pftra darle la debida 

~stos problemas y a la v&z para 

dos principios ineludibles: 

A),_ Justicia social distributiva; y 

B) •• Blevaoidn del nivel de vida de la 

ral. ~ (i j 

Como se ha señalado la Reforma 

mento como Instituci6n en el Art!culo 27 

ftala una nueva estructura a la tenencia de 

como principal•• puntos los siguientes1 

lo •• La propiedad de 

dentro del territorio nacional •corresponde orlglnarLamente ~ -

la Nacidn 1
• (Articulo 27 Constitucional) 

(~) Manzanilla op, cit. pag, 109 



2o •• La Hacidn tiene el derecho de trasmitir el 

nio de dichas tierras a 101 particulares, para constituir la -

propiedad priTada (reconoce la propiedad priYada), 

Jo,_ NueTo concepto de propiedad privada, eminenteme~ 

te social. en relacicSn al criterio que se sustentaba en ordena._ 

miento• anteriores que era eiainentemente individual: 'La Nación 

tendr' en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad pri. 

Tada las modalidades que dict• el inter•s pdblioo, as! como el. 

de regular el aprovechamiento de los elementos naturales sucep_ 

tibles de apropiacidn, para hacer una distribuoidn equitativa _ 

de la riqueza pdblica y para cuidar de su conservacidn (P,rrafo 

III del Arttculo 27 Constitucional). 

4o,. Limitaoidn de latifundios: 'Con •ste objeto, se_ 

dictar•n las medidas necesarias para el fraccionamiento de los. 

latifundios'. (Art. 27 Const.) 

So •• Crea la Peque~a Propiedad: 'Para el desarrollo • 

de la Peque~a Propiedad Agr!cola en ezplotacidn'. 

60 •• Sistema de dotacidn, restitucidn, ampliacicSn y. 

creaci&n de centros de poblacidn Agrícola con las tierras y •--

guas que les sean indispensables•. (Art. 27 Const.) 

7o •• Se~ala bases para los procedimientos agrarios. 
(Art. 27 Const.) 

80 •• Se~ala cuales son las autoridades agraria11 en _ 

efecto la traccidn XI establece, 'Para los efectos de las dis. 

pociciones contenidas en &ste Artículo, y de las Leyes reglame~ 

tarias que se expidan, s• crean: 

................ ________ ...;.... _____ _ 
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A).- Una dependencia dlr•cta del ej•cutiYo federll ~

encargada d• la aplicacidn de las Leyee agrarias y de su ejecu. 

ci&n. 

B).- Un cuerpo conaultiYo compuesto de cinco personas 

que ser'n designadas por el President• de la Repdblica, y que _ 

tendr' las runciones que las Leyes org,nicas reglamentarias le

fijen. 

C),. Una comia16n mixta compuesta de representantes • 

iguales de la Cederaci6n, de los Gobiernos local•• y de un re •• 

presentante de los campesinos, cuya designacidn se har' en los. 

t•rminos que preYenga la Ley reglamentaria respectiva, que fun. 

clonar' en cada estado, territorio y Distrito federal con las • 

atribuciones que las mismas Leyes Org•nicas y reglamentarias •• 

determinen. 

D).- Comit4s particulares ejecutivos para cada uno de 

los nucleos d• poblaci6n que tramiten expedientes agrarios, 

B) •• Comisariados ejidales para cada uno de los nuol! 

os de poblacidn que posean ejidos. (Art, 27 Cons,) 

9o •• 51 ejecutivo federal aa encarga de la aplicacidn 

de la• Ley•• Agrarias, 

loo •• D' capacidad a los nucleoa de poblaci6n en est~ 

d• comunal para disfrutar de tierras, aguas y bosques que les -

pertenezcan o qua l•s sean restituidas, 

llo.- D4 jurisd1cci4n federal en lo relativo a l!mi-

tes de terreno• comunales, 



120 •• Anula enajenacidn de tierras, aguas y montes e~ 

munales hechos por las diferentes autoridades. 

130.- Anula conseciones, composiciones y Yentas de 

las autoridades federales desde el lo. de Diciembre de 1876, 

basta la entrada en Yigor de la Constitucidn por considerarse -

ilegales. 

140.- Anula las diligencias de apeo y deslinde de tie 

rras comunales.· 

150.- Otorga recurso de amparo a los poseedores de -

predio• agrfcolas o ganaderos que tengan certificado de inatec. 

tabllidad ganadera. 

160.- Organiza el sistema •jidal. 

170.- ReYisidn y posible anulacidn de contratos y co~ 

1ecione1 de Gabinete anteriores, desde el afto de 1876. 

180.- Restriccidn de capacidad de adquisicdn de pro •• 

piedades a eztranjeros, sociedades religiosas, instituciones de 

beneticiencia y a las sociedades andni111as. 

De •sta manera, el Articulo 27 seftala los lineamien •• 

to• de la institucidn que constituye la Reforma Agraria y que _ 

est' compuesta de un conjunto de norma• jurldicas, sociedades,. 

econdmicas y polftlcas. 

Bn cuanto a las normas jurídicas encontramos el pro •• 

pto Articulo 27 Constitucional y los o~denamientos agrarios a _ 

que di nacimiento como el Cddigo Agrario las dem4s Leyes Agra •• 

riaa el reglamento agrario etc. 

~------------------



NORMAS SOCIALES, el Art!culo 27 Constitu;. 

cional le seaala a la propiedad privada un interls social por ~ 

enoi111& del interls indiTidual, 

La Reforma Agraria se preocupa del mejoramiento social 

del indiYiduo del campo, tiene entre sus fines la justicia so. ~ 

cial distributiTa seaalando la tenencia de la tierra como un 

torda interls social, 

Bn los diversos ordenamientos que tratan de la materia 

encontramos que gran cantidad de lllos tienen como finalidad 

mejoramiento social del individuo que depende de la tierra 

1u 1ubsistenoia, 

il resultado de la correcta aplicación de los 

dos de la Reforma Agraria debe dar como consecuencia un nuevo __ 

tipo social en el hombre del campo, ya que la realización efect! 

va de la Reforma Agraria en sus diversos aspectos, cambia la si. 

tuacidn del individuo y del grupo social del área rural capaci_. 

t'ndolo 'l y poniendo a su alcance los medios para el me j: .i·amiento 

de su situacidn social, 

NORMAS ECONOMICAS,_ &l conjunto de normas econ6micas • 

que forma parte de la Reforma Agraria tiende a lograr un equill. 

brio en la di1tribucidn de la rique!a mediente la restribuci6n • 

de la tierra suprimiendo el latifundismo. creando la 

piedad comunal, la ejidal y señalando normas para la proteccidn. 

de lstos ripos de propiedad, 

Otro de los linea econdmicos de la Reforma Agraria, -· 

•• la diaminucidn de los índices de conoentracidn de propiedad -

de la tierra en pocas manos 

.......................... 
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NORMAS POLITICAS.- Mediante lst•• se 1eñala la forma 

en que se ha de proceder, nombrando autoridades encargadas de _ 

la ejecucidn de los ordenamientos que hacen posible la aplica __ 

cidn d• la Reforma Agraria. 

81 conjunto de normas, seftala una nueTa forma de res_ 

tribucidn de las tierras que cambia la estructura social, fOli

tioa y econdmica que imperaba en el campo en el pasado, conside 

r'ndos• indispensable la nueTa estructura para el logro de los_ 

fines que persigue la Reforma Agraria, lsta forma nueva de dis_ 

tribucidn consiste en establecer la Pequeña Propiedad, la Pro __ 

piedad comunal y el ejido, como formas legales de tenencia de -

la tierra y considera ilegal el latifundismo, asimismo, anula -

composiciones, consesionea y otras formas de desposesidn de que 

·rulron Tlctiraas las comunidad••• 

fINESr- Los fines son fundamentalmente sociales y •02 

ndmicos: 

A) •• BCONOMICOS: disnainulr los fndices de concentra __ 

cidn de la tierra en pocas manos. 

La tierra en M4z1oo a partir de la conquista que des_ 

truyd la organi1acidn que loa Aztecas habfan estructurado para

la posesidn de la misma, pasd a manos de los Tencedores, fu4 -

ast como loa soldados, el clero y la nobleza se adjudic,ron las 

tierras conquistadas haciendo aparecer el latifundio, que pon!a 

grandes eztensiones de terreno en manos de un sdlo dueño que __ 

tenia el dereobo absoluto de propiedad. 

Posteriormente las Leyes de Reforma al desamortizar • 

loa bienes del clero los pusieron en pdblica subasta con lo que 
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si bien el e•tado acrecentd su tesoro, la medida no produjo 1in~ 

un cambio de propietario• de 101 latifundio• eolesiástioB! y 

corporacione1 civilea, que de1de luego fueron adquirid•• por 

personas de grandes recurso• econdmioo1, y 101 bombrea que tra. 

bajaban la tierra adlo cambiaron de amo. 

Durante la dictadura de Porfirio Dfa&, 1e conaolid~ • 

el latifundiamo, colDO re1ultado del libre juego de la• tuer&as_ 

econdmicaa y la doctrina individualiata que garanti&aba los de. 

rechoa de 101 propietario• por encima del bUn del grupo, 

La revoluci6n que termind con la dictadura porfirtsta 

al oonsolidar1e en el poder cambia la estructura agraria media!!, 

te el Articulo 27 de la Const1tuo16n de 1917, el cual seftala la 

nueva forma de po1es16n de la tierra limitando el latifundio, -

re1tituyendo tierra1 a las comunidades desposetdaa de 'llas, S! 

ftalando la eatensidn de la Pequefta Propiedad y e1tableciendo º! 

mo nueva forma de posesi6n de la tierra el ej1do, con lo que se 

hace posible llevar a cabo el ffn econdmico perseguido mediante 

la Reforma Agraria, consistente en una restribuoidn de la tie-. 

rra que disminuya el Indice de concentraci6n de la misma a unos 

cuantos propietarios, 

JINBS SOCIALBS •• Rtali&ar la Justicia Social distrib~ 

tiva1 el campesino desde la conquiata de M'aico hasta el Porf 1-

riato, se encontraba en una situacidn de dependencia hacia loa •. 

poseedores de la tierra, lo que hacia de 'l un hombre sin libe[ 

tad y sin posibilidad de poseer la tierra que trabaja, ya que -

pretende la Refor!IJA Agraria, la dotaci6n de tierras a los bom.~ 

brea de campo para que las trabajen y ae vean beneficiados en -

~-===-···'••-• 



la forma ""ª dir-ecta con el r-esul tado de su esf'uerco en el. cul tl 

TO de la tierra, proteje al pequeffo propietario. pu&• supone que 

••t• YiY• d• lo• productos de la tierra que posee. 

Restituye la• tierras • los grupos comunales y obliga 

al latifundista a fraccionar y vend•r el eccedente de tierras -

conf'orm• a las disposiciones legales con el objeto de que la -

tierra ••a posetd& por mayor cantidad de individuos, haciendo -

posible que la distribucidn de la tierra sea imts justa. 

Otro de los fines sociales que la Reforma Agraria P•! 

•igue, consiste en el•••r el nivel de vida del campesino: me_ -

diante la correcta aplicación de la Reforma Agraria, el campes! 

no •• duefto del beneficio de su trabajo en forma m'• directa lo 

que lo hace un lndividuo más 1d6neo para el n:aejoramiento social, 

Bat' en posibilidad de mejorar eeonomicamente al no _ 

••tar sup•ditado al dueño de la tierra. 

La R•forma Agraria que en un principio •• avocd a do

tar de ti•rra a los campesinos, procura mis tarde dotarlos de _ 

medios tlcnioos, preparacidn y otros beneficios con •l objeto 

d• alcanzar el mejoramiento de lsta el••• aocial, y lograr la _ 

.Axima productiYidad •n el campo, para conseguir lo que se pre. 

t•nd• con la aotual estructura agraria. 

CAUSAS DI LA RBJ'OlUCA AGRARIA 

Organi&acidn Agraria en 1aa diferentes etapas bist6ri 

cas de nuestro Pata a partir d• la conquista: 

A) • .. LA COLONIA 

B), .. INDEPENDENCIA 



POR1IR15MO 

D).- PERIODO REVOLUCIONARIO 

LA COLONIA •• En un principio por el derecho de conqui~ 

ta y deapu4s por disposiciones legales, la propiedad de la t1e. 

rra pasa a manos de los españoles que la ejercen conforma a sus 

estructuras jurldicas. 

Hern'n Cort4s, reparte tierras entre sus soldados, __ 

m'• tarde la.poaesidn de 4stas, serla confirmada por el Empera. 

dor por medio de mercedes reales. 

A loa españoles que llegaron despuls a coloniEar, se. 

les adjudicaban tierras mediante algunos requisitos que exigian 

y los cuales se debían llenar a satisfaocidn de diversas autorl 

dades, m's tarde debido al incremento de colonos, las tierras • 

baldlas y los llamados realengos se ponen en pdbllca subasta, _ 

mediante •ata organiEacidn la mayor parte de tierra laborable • 

pertenecla a loa criollos y españolea que utilizaban a 101 ind! 

genas para trabajar en sus feudos, quedando 4atoa en una situa. 

cidn de esclavitud, y la tierra en manos de unos cuantos. 

INDBPBNDENCIA •• Habiendo sido hta obra de criollos y 

españolea residentes en la Nueva Bspaña, al llevarse a cabo, no 

cambid la situacidn de la masa campesina, pu4s no obstante la • 

proclama de Hidalgo de abolicidn de la esclavitud, y el progra. 

ma de Moralos de justicia agraria, una v•E realiEada la Indepe~ 

denota por otras personas, no hubo la preocupacidn naciona1 por 

la mejora de las clases humildes. 

Hidalgo expide el 19 de Octubre de lBlOr un decreto • 
aboliendo la esclavitud y el .5 de Diciembre de 1810, otro en el 

.,;.r b 



que se ordena la devoluoidn de las tierras a 101 naturales. 

Morelos combate el latifundislJIO considerindolo una de 

las injusticias a que se ven sometidos los campesinos, dice que 

hay poca tierra on manos de muchos. 

Una voz consumada la Independencia, la propiedad del. 

clero se acrecienta, asl como la de loa individuos de grandes _ 

posibilidades econdmicas, propietarios de inmensos latifundios. 

que fundaban su prosperidad en la explotacidn de la masa campe. 

sina. 

Esta situaci6n floreci6 progresivamente como un sist~ 

ma econ6m1co en el que descansaba la organi&aci6n de la est:r• .. 

tura agraria en el País. 

Confiscadas las propiedades del clero por las Leyes _ 

de Reforma, el sistema en lo escencial no sufre modifieacidn •l 

guna, la propiedad pasa a manos, pero no disminuye el latifun __ 

dismo. la explotacidn de que es vtctima el campesino no var1a. 

PORJIRISMO.- Durante 4ste periodo el sistema anterior 

se consolida merced a la Constituci6n individualista de 1857, _ 

que confirma la supremas!a del derecho lndividual por encima de 

los intereses sociales, 

Se dan conseciones en •ste per!odo a empresas24rticu_ 

lares y a individuos para deslindar tierras bald!as y coloniza~ 

las. 

Mediante el deslinde, la co~pa~!a o individuo se con. 

vert!a en propietario de la tercera parte del terreno deslinda. 
do y ten!a opoi6n de compra sobre las dos terceras partes res -

·~==-------------



tantea, lo que hizo que aumentar4 

la tierra •n pocas manos. 

Encontramos en lst0 período la forma m&s, acabada de _ 

la antigua estructura agrar1R, que hace del latifundismo la co~ 

secuencia inmediata de la Reforma Agraria, ya que llevado al __ 

extremo acentuaba las condiciones mise1•ables de los campesinos, 

ahora en mayor 11dmero que en los anteriores periodos histdrieo's 

de la Naoidn, 

La Hacienda, con sus tiendas de raya y 

rios para el hombre del campo, lo mantenfa atado de por 

due~o de la tierra del que era tributario, 

Con una º'si nula 

oamente de sus dueños, sino que estaba imposibilitado 

biar su situacidn la que se sucedía a trav~z de las 

nea. 

Encontramos que en ~ste perfodo de la 

de nuestro Pa!sJlos propietarios de las tierras formaban un gr~ 

po reducido (el 97% de la superfície cultivable pertenooia a __ 

8J} familias), de individuos poderos!simos merced a su fuerza_ 

eoondmica y que por lo tanto tenían mucha ascendencia en el Go. 

bierno. 

Las concesiones para deslindar tierras, fueron aprov! 

clladas por personas de amplios recursos econ6mioos y por compa

ftías, muchas de las cuales eran extranjeras lo que vino a recr~ 

deoer la situaoi6n agraria en el Pa!s, un Pais que por entonces 



estaba c4si nada industrializado y por lo tanto su principal 

fuente de riqueza era la produccidn del campo, por lo que la 

econoada del País estaba en manos de un grupo que siendo la el! 

se poderosa controlaba la política, y las Leyes que se expedían 

eran para beneficio de los privilegiados y para consolidar la _ 

estructura de la que el grupo de poderosos obten!a tan formida_ 

bles ventajas. 

La estructura agraria se hallaba por 'quel enconces _ 

organizada en la siguiente forma: la hacienda, las lla111adas uni 

dadea agrícolas que consistían en grandes extensiones de terre_ 

nos, que comprendían tierras cultivables, tierras para que pas_ 

t4ra el ganado, poblados, bosques, r!os y terrenos, variendo su 

extensidn ya que no había un l!mit• para la propiedad privada, 

Se consideraba que para que una hacienda funcion4ra _ 

como unidad agrícola deb!a tener suficiente extensidn para bas_ 

tara• as! misma en sus necesidades. 

Los habitantes de las poblaciones que se encontraban_ 

dentro del 4rea de los terrenos de la hacienda, trabajaban para 

•ata recibiendo salarios. 

Distinguilndose dos clases de asalariados los de tem.. 

porada, que trabajaban para la hacienda en &poca de siembra y • 

co•ecba, y los acas11iados que se ocupaban de actividades den._ 

tro de la hacienda durante todo el affo. 

Bn la hacienda funcionaban las tiendas de raya, que _ 

proporcionaban al pedn los productos necesarios para su subsis_ 

tencia, se les hacían pr&stamos y •• llevaba una contabilidad _ 

por separado para cada pedn. con lo que se lograba: 



A).- Bl beneficio del oomeroio para el hacendado, 

B) •• Mantener una relacidn directa de acreedor de~ 

dor del hacendado con el pedn, lo que creaba para •st•; una obli 

gaoidn y por lo tanto una dependencia que l• tenla más atado al 

patfdn. 

Bajo lste r'gimen, el Pequeílo Propietario, competla en 

desventaja en su mercado ya quo no pose!a las Tentajas de la __ 

fuerza de trabajo barat!sima ni las ventajas con que lae autor! 

dades favoreclan a loa grandes hacendadoe. De tal suerte 

riqueza que el campo mexicano producía iba a parar a las 

de un reducido grupo. 

Durante !Sste periodo tambiéln se despojd a poblaciones 

indfgenaa de propiendas que poseían en forma comunal lo cual se 

biio mediante dos disposiciones legales una del 19 de Junio de. 

1889 y la segunda del 12 de Mayo de 1890, una disponia la repar 

ticidn de las tierras pose!das en forma comunal, y la otra dis

ponla que 'stas tierras se podían enajenar, con lo cual la pro_ 

piedad comunal pasd a manos de particulares quo tenían los me __ 

dios para enajenarlas. 

Como consecuonoia el campesino que antes cultivaba la 

tierra en forma oomdn pas6 a ser pedn del hacendado, con ~sta • 

medida el latifundismo se consolidaba plenamente. 

P6RIODO REVOLUCIONARIO.- 61 movil1liento revolucionario 

de 1910 tiene como una de sus metas la soluoi6n del problema .•• 

agrario. 

Encontramos en los programas de loa principales caud! 
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llo• de la reToluc16n la preooupac16n por la 111e3ora de los cam.. 

pes1nos y se d'n en dichos programas soluciones qua pod•IDOS co~ 

siderar oolDO precusoras de la qua m&s tarde quedaría plasmada _ 

•n la Constitucidn de 1917, y que constituye la Reforma Agra~ _ 

riar 

A),_ Rl Plan de San Luis de' de Octubre de 1810, que 

contenía el programa de Madero: en lo 

disponía la restitucidn de tierras a los afectados 

de terrenos baldíos o bien una tndemnizacidn. 

B).- El Plan de Ayala de 28 de Noviembre de 1911, 

tiene el programa de Zapata, 

Bn •l ndmero seis de dicho pl~n se dispone, la resti_ 

tucidn da bienes a los despojados por virtud de las disposicio_ 

nes legales del rdgimen de PorCirio D!az, el ndmero siete disp~ 

n• la expropiac16n previa indemnizacl6n de una tercera parte de 

las tierras pertenecientes a los hacendados para formar ejidos, 

colonias y tundoa legal••· 

C).- 81 Plan do Veraoruz dol 12 de Diciembre de 1914, 

programa de Carranza; h4bla de expedir leyes que favorezcan la_ 

pequoffa propiedad, disolviendo los latifundios y restituy•ndo _ 

tierras a loa pueblos despojados. 

Bl 16 da Enero da 191.S. se expide la Lay que d~bta __ 

oumplir las disposiciones del Plan de Veraoru~. Esta Ley trata_ 

ba de restituo14n de tierras, expropiacidn de tierras y reoons_ 

titucidn de ejidos. 

Bl Arttculo 27 Constitucional, en •ste Articulo de la 

Constitucidn de 1917, se hayan plasmados los conceptos quo fun_ 



l• Reforma Agraria: 

A) •• Al señalar la norma constitucional el nueTo s•n~ 

tido que ae le d¿ a la propiedad privada, atribuy4ndol• a 4sta_ 

una funcidn social al conferirle a la Nacidn la propiedad ori._ 

ginaria de las tierras, con el derecho de trasmitir el dominio. 

a los particulares constituyendo la propiedad privada (reconoce 

la propiedad privada). 

B) •• Al establecer las formas legales de posesión de. 

la tierra creando el ejido, sefialando limites a la propiedad 

privada y señalando la forma de limitar los latifundios, as! c2 

mo la restitucidn de tierras a las comunidades despojadas, se~ 

ñala los lineamientos que ha de seguir la Reforma Agraria para~ 

cumplir con los fines revolucionarios de justicia en el campo, 

Ssta nueva estructura hace posible la funcidn social

de la propiedads la propiedad de las tierras y aguas comprendi

das dentro de los límites del territorio nacional, corresponde_ 

originariamente a la Nación la cual ha tenido y tiene el dere~~ 

cho de trasmitir el dominio d~ 4llas a les particulares, consti 

tuyendo la propiedad privada, 

C) •• Le dá un sentldo a la propiedad de funcldn so~-

ciali la Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la 

propiedad privada las modalidades que dicte el inter4s pdblico. 

así como el de regular el aprovechamiento de ios elellll)ntos nat~ 

ral•s suoeptibl•• de apropiación para hacer una distribuo16n 

equitativa de la riqueza y cuidad de su conservao16n. 

D) •• Pundamonta la Reglamentación de la Reforma Agra. 



ria cuando dispone: se dictar&n 1aa medidas n•o•aaria: 

A).- Para •l fraccionamiento-de los latifundios, 

B)._ Para el desarrollo de la pequefta pro~iedad 

cola en ezplotacidn. 

C).- Para la cr•acidn de nuevos centros de 

agrfcola. 

D).- Para •l fomento de la agricultura. 

B) •• Para evitar la destruccidn d• los ele-.atoa nat~ 

~ales y los daños que la propiedad pueda sufrir en ~uicio de 

la sociedad. 

1) •• Dispone tamb14nr que deben dotarse de tierras y. 

aguas a los nucl•os de poblacidn que carezcan de •llas. 

F) •• Confiere capacidad a los nucleos de poblaci6n __ 

que guarden estado uomunal de hecbo o por derecho para disfru •• 

tar en oondn de la propiedad de tierras, ya sea que las hayan • 

po1e!do, se lea hayan restitu!do o ae lea restituyeren. 

G) •• D& jurisdiccidn federal a las cuestiones que se. 

susciten por tr&mites de terreno. 

H) •• Restituc16n de la propiedad comunal: declara nu_ 

las todas las enajenaciones de terrenos, montes y aguas perten~ 

cientes a los pueblos qua hayan sido hechas por los jefes pol!ti 

cos, gobiernos de los estados o cu_alquiera otra autoridad local 

on contravenc16n a lo dispuesto en la Ley de 2~ de Junio de 1856 

y d•m&s leyes y disposiciones relativas. 

I).~ Anula las conseciones, composiciones y ventas h! 

chas por las autoridades desde •l lo. de Diciembre de 1876, me. 



despojado a los que las pose!an én _ 

comunal. 

J).- Anula ta111bi.Sn las diligencias de apeo y deslin •. _ 

de, las transacciones, enajenaciones o remates 

de los ordenamientos del r6gimen anterior a la revolución, 

K) •• Dispone la dotación de tierras a los nucleos 

poblac16n que carezcan de 4llas, 

L) •• Crea las autoridades agrarias y el sistema en -~ 

que deben funcionar las actividades relacionadas con la organi_ 

zaci6n agraria, 

El Articulo 27 Constitucional fu4 la cristalización _ 

de los anh4los revolucionarios en materia agraria. 

Este ordenamiento hace posible la Reforma Agraria 

transforma el sistema de organi~acidn en el campo. Esta 

formación abarca lo social, lo econdmico y lo p~lltico, 

La Constitucidn proteje la pequeña propiedad, porque_ 

la considera importante para la economia del Pais. 

Crea la forma ojidal, en la que el individuo posee __ 

las tierras y aproTecha sus beneficios pero no puede enajenai· __ 

las, el derecho es inalienable, imprescriptible e inembargable, 

M).- Ordena el fraccionamiento de los latifundios con 

obl1gacidn de indicar el excedente de la pequeña propiedad y a~ 

tori&a la expropiacidn por causa de utilidad pdblica previa in. 

demni&ac16n, con lo que la organi&aci6n del campo queda trans_N 

formada y el campesino en M~xico pa•a a vivir una nueva etapa ~ 
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en la que ya se adTierte una posibilidad para que el individuo 

que viTe de la tierra conquiste 1u libertad y se proyecte como 

hombre. 

CONSiCUBMCIAS DB LA REFORMA AGRARIA: la Reforma Agr!. 

ria mexicana es un producto nacional, no se tr1ta en 4ste caso 

de la importacidn de una institucidn sino de un fendmeno que ~ 

nacid y tomo forma en nuestro Pais, de acuerdo a nuestras clr_ 

cunstancias histdricas, lo que hace preciso tc::as en cuenta. 

los Cactores sociales, polfticos y econdmicos que les dieron 

orfgen y la nan hecho aparecer como un ejemplo !'!lra o'é.1·üS p~.'. , 

1es que buscan realizar su reforma agraria, 

isto hace de nuestra Reforma A~raria, '-'"" institu ___ . 

cidn peculiar con caracter{sticas deterl!d.nadas ~~ la 4poca y. 

el lugar en que se gestd, 

(1) 
Señala Vlctor Manzanilla que nuestra ReCorma Agraria 

surge de un movimiento armado que al triunfar rompe los moldes 

anteriores en que se tenfa organir.ada la estruct1•ra agraria, _ 

para crear una nueva de acuerdo con los postuladr· ~e la reTa~ 

lucidn, con lo que se intenta solucionar los prot1· --~ del cam 

pesinado mexicano, provey~ndolo de tierras y más tarde de me __ 

dios t'cnioos econdlllicos para lograr mayor aprovechamiento de_ 

las riquezas del campo, asl como el mayor rendimiento del es_. 

fuer:r.o humano y mth beneficio del hombre que vive -"~ •l campo_ 

para trabajar la tierra. 

Bs importante se~alar que a fsta caracterts~ica se ~ 

deba que la Reforma Agraria al plasmarse precipitadamente y •• 

(l)Manr.anilla op. cit. pag, 121, 



.1) 

2) 

pretendi,ndose llevar a cabo de inmediato al triunfo de la rev~ 

lucidn tuvo como consecuencia qua se cometieran muchos errores. 

al llevarla a la pr•ctica y que en un principio en muchos aspe~ 

tos de su reali1aci6n se crearan estados de caos, y dificulta __ 

des que se interponían a la marcha de la Reforma, 

Muchas vece1 se han tenido que desandar caminos y en •• 

mendar errores para proseguir con la reali1aci6n de la Reforma. 

Agraria, asf como tambi•n ha sido cau1a de atraso en las reali. 

&aciones, 

Una v•z pue1ta en vfas de ejecuci6n la Reforma Agra __ 

ria, se ha adquirido experiencia en la pr,ctica y se han busca_ 

do y encontrado soluciones sobre la marcha, es por 6so que una. 

revisi6n de los sistemas, logros y necesidades hecha con espf __ 

ritu sano resulta positiva para la 1nstituci6n y facilita la -· 

realizaci6n de sus objetivos. 

Señala tambi4n el Maestro Man&anilla, qua es • Profun. 

damente humanista, puls toda la actividad que el estado despli! 

ga os en beneficio directo del hombre y su familia, respetando. 

su libertad y autodeterminaci6n 1
, (l). 

Tal característica, se daba a que la Reforma Agraria~ 

producto nacional de una revoluci6n armada, as planeada y llev! 

da ál terreno pr•ctico por un rlgimen democr&tico que persigue. 

la superaci6n del hombre fincando como base del progreso del •• 

Pafs la libertad individual con un sentido social que logrando. 

el progreso del hombre beneficia a la colectividad, 

Otras características que siguiendo a Manzanilla señ! 

~anzanilla i op, e t püg, 12Z, 
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La intervenci6n del 

loa po1tuladoa de la Reforma Agraria, 

La libertad e independencia del campesino, 

'Nuestra Reforma Agraria •• total en •l sentido de n! 

utilidad social y eoon6mica a la gran propiedad y organi. 

&ar todas las forma• de tenencia de la tierra señalando limites 

precisos para la pequeña propiedad, sea agrícola o ganadera' • 
( l 

Con lo que se puede impedir la acaparecidn de la tie. 

rra que est' en d1111acuerdo con el espíritu de nuestra revolucidn 

y se otorgan al poder pdblioo los medios para lograr la justa _ 

distribuci6n de la tierra, 

'Nuestra Reforma Agraria, contiene un principio soci! 

lista, Al cambiar la organiiacidn Agraria, y crear el sistema _ 

ejidal, dispone que la propiedad ejidal sea inalienable, impone 

la nece1idad de que el dueOo del ejido trabaje en el mismo, as! 

mismo reconoce la propiedad comunal haciendo qua se restituyan. 

las tierras que se habían po1e{do en comunidad y daspu's fueron 

usurpadas, señalando en la estructura ejidal la propiedad y uso 

comun1l de pastos y montes y d&ndole en general a la propiedad • 

de la tierra un sentido social, que impone obligaciones y limi • 

tes al dueño de la misma, 
'(1) 

Originada por una causa 1ocial 1 No fu' la Reforma - • 

Agraria para el incremento de la produccidn, 

ni&aci6n social", 
(2) 

Se trataba de romper 

~11 ylJ.)·. t<\c~'-"-'"\h C\' r,";r I''-~ 1l,.l.. 



al campesino de un r&gimen de esclaTitud. 

'Bl f!n social ful la liberaci6n del campesino y 

f!n político, quebrar \a espina dorsal del hacendado'. ,11 

Nacionalista: 'Reincorpora al dominio de la nación ~
(2) 

las tierras•. 

Democrática: Las formas da organización que señala al 

ejido y la propiedad comunal son democráticas ya que los acuel'. 

dos se toman por votación de la asamblea general de 

que es la m4xima autoridad en la estructura ejidal, 

1 Tiene tambi'n como caraeterlstica ser la base 

lograr la consolidaoidn de la industria Nacional". i( )) 

il campesinu al elevar su oondioi6n económica, 

su poder adquisitivo y al elevar su eondicidn 

m'a y diTersos bienes que 

prr 

Son necesidades que amplían el mercado 

tanto incrementa la producc16n industrial. 

ELEVA A LA POBLACION RURAL LA CLASE MEDIA; si la Re __ 

forma Agraria trae como consecuencia una mejoría económica y so 

cial del sector rural, 'sta lo elevar& ha ser una clase media • 

productora y consumidora. 

ESTABll.IZA LAS ISSTinJCIONBS POLITICAS: al lograr laru 

justicia social para el hombre del campo, 'ste no tendr4 intrau 

quilidades que le motiven a cambiar él r4gimen que favoreoe 21u .. 

progreso y bienestar. 

ly2 Manr:anilla op, cit. pag. 123, J pag, 124, 



SS BASB INDISPSNSABLB PARA 6L DBSARROLLO 06 LA COMUS! 

DAD RURAL: siendo la Reforma Agraria una instituci6n nuestra. _ 

nacida de las inquietudes de los hombres de la reYoluci6n para_ 

resolTer las necesidades de nuestros campesinos y perfeccionada 

por la eEperiencia. es 4sta instituo16n la m's adecuada para -

lograr oon 4x1to el desarrollo de la comunidad rural. 





CAPITULO II 

LA REJORMA 

CONSBCUBNCIAS SOCIALBS 

II •• CONSBCUENCIAS iCONOMICAS 

III •• CONSBCUBNCIAS POLITICAS 

CONSBCUBNCIAS SOCIALSS._ Bn la etapa anterior a la r! 

volucidn de 1910, el campesino se encontraba en un estado cási. 

de esclavitud, •l terrateniente empleaba al campesino como fuer 

&a de trabajo explotándolo ya que le pagaba salarios baj!simos, 

y lo manten!& sujeto a la organización de la hacienda, el camp! 

sino no era due~o de la tierra, era un empleado que recib!a un. 

beneficio bajísimo por su trabajo, no sólo se le pagaba poco __ 

ah! su salario y se endeudaba con la hacienda, esto produjo que 

un gran nucleo de población, todos los hombres que vlv!an en el 

campo que trabajaban la tierra, vivi,ran en condiciones de mi •• 

seria cási absoluta. 

Esto hace que la revoluci6n se fije como una de sus • 

metas una reforma de la organi&acidn rural, 

Al triunfar la reTolucidn, surge como institución 
e ' - -_o - --- ·- -~- - - - ,=-C: _ _,_:,.0-__ ~-

Reforma Agraria. 

La Ret'orma Agraria tiene por objeto darl.e una nueva • 

estructura a la organizacidn agraria, con objeto de mejorar en. 

todos aspectos las condiciones de vida del hombre del campo, m!, 

jorar la producoidn agrícola realizar la justicia social distr! 



butiYa en la tenencia de la tierra y explotacidn de la misma, 

Bl campesino antes vivía bajo un rlgimen de esclavi __ 

tud, mediante la Reforma Agraria se tiende a que mejore, que el 

campesino sea socialmente m4s preparado, m4s libre y que el pr2 

dueto de su trabajo lo beneficie directamente, y en forma cole~ 

tiva aproYeobe a todos, es decir, que benefici4ndolo a #1 bene. 

fioie a la sociedad y a la Nacidn, 

Por lo tanto, el campesino como hombre, tiene la libe! 

tad y la posibilidad de ascender, de formar una clase mcis elev! 

da, formar una clase media en que su condicidn de hombre tengal 

más garant!as, m&s libertades m4s posibilidades do preparacidn, 

de valerse por sí mismo como clase sin depender de un patrdn o 

de un intermediario o de cualquier persona que lo explote en su 

trabajo, es decir, que su trabajo, para el que est.ard más prep~ 

rado, le rinda más, de ~sta manera, la familia campesina estará 

rormada de gentes más preparadas, con más capacidad de produc __ 

ci6n y las nuevas generaciones de campesinos estardn formadas ~ 

de hombres libres que al trabajar la tierra y vivir de 4ste tr~ 

bajo no lo harán como en otros tiempos porque no hab!a otra s~ 

lida. 

Para el campesino ast como para 

tunidad de 1nstruocidn y de conocer otras 

del campesino no forsozamente tendrá que 

dad de sus padres, puede prepararse para 

pos de diferente actividad, 

Se abren horizontes de cultura, aduoacidn, conoo1mie~ 

to, distraocidn eto., se le hace pasar al hombre de campo a un_ 



humano en qua disfrute de las conquistas de 

social, 

CONSECUENCIAS BCONOMICAS,_ Al cambiar la estructura. 

de la tierra el capital proveniente de 6sta gana en movilidad. 

y la estructura agraria nueva permite la planeacidn estatal ya 

que el Artículo 27 Constitucional al darle a la tenencia de la 

tierra un sentido social, nace posible que la producci6n del -

campo se organice del modo conveniente para el incremento de -

la producoi6n agr!cola del Pats, con lo que los niveles econd. 

micos en •ste rengldn deben subir, As1 tambi•n al elevar al .• 

campesino como clase media productora y consurnidora 

en la mejoría general de la economía del Pa!s, 

CONSECUENCIAS SOCIALES,. El 

nal establece como formas de tenencia 

la propiedad comunal y la pequeña propiedad, fijando los limi. 

tes de lsta dltima medida con la cual pone en situacidn de il! 

galidad los latifundios asimismo, establece la expropiacidn 

por causa de utilidad pdblica siendo 6sta la forma legal de 

fraccionar los latifundios para darle tierra a los campesinos. 

mediante la organi~aci6n ejidal con lo cual cambia la situa __ 

oidn polltica que imperaba en el campo y que era la sdlida ba_ 

se en que se apoyaba el r6gimen anterior a la revolucidn ya --

que los terratenientes con su fuerza econdmica constituían uno 

de los pilares más fuertes del r4gimen Porfirista. 

Al darle una nueva estructura a la organlzacidn agr! 

ria la retorma debilita 4sta fuer~a y consolida el r4gimen re. 

volucionario al atacar al latifundismo y entregar la tierra a. 
los campesinos, 

f~2J~l.:U~lt¡& Qlf~}).1 
U. H. A. IW~ 





LA SSTRUCTURA AGRARIA ACTUAL 

I.- EL EJIDO 

II •• LA PBQUEÑA PROPIEDAD 

III •• PROPIEDAD COMUNAL 

RL BJIOC, _ Como hemos dicho en 

la Reforma Agraria trae como consecuencia 

en la organizacidn rural del País, 

Dicha estructura cambia la organizacidn de la tenen •• 

eia de la tierra, que ataca al latifundismo y 

las grandes haciendas la constituyen las tras 

tenencia de la tierra. El ejido, la pequefla propiedad y la pro. 

piedad comunal, que 

nes del Artículo 2? 

protejer, 

I, - BL EJIDO, es la ei:tensi.dn de tierra que 

a un grupo de campesinos ya sea por medio de dotacidn o 

oidn para que •n una forma organizada de tipo mls o 

rativo trabajen la tierra, 

La extensidn de tierra que forma al ejido comprendet

La su~iciente para las parcelas que a cada campesino o a cada _ 

familia se le van a otorgar, as! como el espacio para la ~ona _ 

urbana, la parcela escolar y las tierras de agostadero o monte. 

o de cualquier clase distintas a las de labor en las que se pu~ 

dan satisfacer laa necesidades colectivas del nucleo de pobla •• 

Ci6n beneficiado (Man~an~lla en la Reforma ~grarla Mexicana --



en 

( l} Mendhta. y 

rruo Nex, pag, 297. 



colectivas del nucleo 

del Cddigo 

,e , • e 

ejidal que se otorga a. cad·a>campesino 

reservada a las casas habitacidn, 

gar donde se construye la escuel~ para la 

do y las tierras de agostadero de 

necesidades comunales, 

AUTORIDADES EJ!DALES,. 

les están señaladas en el C6digo 

go Agrario dice: Son autoridades de los nucleos 

dal y de las comunidades que posean tierras: 

l •• LAS ASAMBLEAS GENERALES 

11. -LOS COMISARIOS EJ IO.r\US Y DE 

111 •• LOS CO:iSEJOS Dli VIGILANCIA. 

~------:.:.A.sí vemos que dentro de la organir.aci;d~·~~ 
(l) Mendiet« y Nuñer; op, cit. pag, 298 



J.) 

que tooa • la organi&acidn adm1niatratiTa, los •Jidoa se encue~ 

tran regido• en su Tida interna por asambleas generales que a ~ 

su TI& ••t'n formadas por los •jidatarioa del nucl•o que const~ 

tuye el ejido y que est•n en pleno uso de sus derechos ejidales, 

El comisariado ejidal est' constituido por tres miem~ 

bros propietarios y tres suplentes que desempeftan los cargos de 

Pre•idente, Secretario y Tesorero, aegdn al Art1oulo 22 del Cd. 

digo Agrario. 

11 Art!culo 29 del mismo C6digo e1tablece que en 

ejido habr& un Consejo de Vigilancia, constituido por tre~ miem 

broa propietarios y tres suplentes que desempeftar&n los ear€o~. 

de Presidenta, Secretario y Tesorero, 6n caso de que el comisa. 

riado resulte electo por mayorfa de la asamblea, la minorta de~ 

los mie11bro• de 1hta elegid el Consejo de Vigilancia, cuyo.~ •• 

componentes deben reunir loa requialtos que se exfgen a los ~ • 

miembros del comisariado. 

Requisitos para aer Comisario y que son los mismos p~ 

ra los miembros del Consejo de Vigilancia, estlitn establecidoll .. 

en •1 Artículo ZJ que dice: 1 Para eer miembro de un ComisarlAdo 

ej idal se requi•r• s 

I.- Ser ejidatario del nuoleo de poblac16n de que se. 

trate, estar en pleno goce de sus der•ohoa, trabajar en su 11,li

do y tener por lo menos una residencia de seis meses inmediata. 

mente anterior•• a la fecha d• elecc16n, 

II.- Saber leer y escribir 

III.- Ser de buena conducta; y 



IV •• Ser miembro de la sociedad local de cr4d1to eji. 

da1 9 euando la hubiere en el ejido y est• con•titu!da por la 

yorta d• lo• miembros de 41. 

11 Tesorero del oomieariado y •1 dd consejo de v1g1. 

lanci• ouando supla a 'quel, caucion•r'n su manejo a 1ati1fac ••. 

oi&n de la autoridad competente. 

II •• LA PEQUBÑA PROPIEDAD •• Is otra de laa formas de. 

tenencia d• la tierra protejida por nuestra const1tucl6n (Art,. 

27), a la que ae le señalan límite• por medio de las Leyea Agr! 

ria a. 

Se distingue con el objeto de señalar la ezten1i6n de 

terreno dentro de la cual se considera pequeña propiedad, a la. 

pequefta propiedad agrícola y pequeña propiedad ganadera. 

Pare que dicha propiedad •• hall• prot•jida por la •• 

Ley, la Oonatituci&n establece que debe estar en esplotaci6n. 

LIMITES DB LA PEQUEÑA PROPIEDAD: 

A) •• AGRICOLA: m'zimo 100 hectireaa de riego, 200 •• 

Has. de temporal, 400 has. de agostadero de buena calidad, Boo. 

haa. de 110nte1 o agostadero 'rido. 

8),. GANADERAs lo suficiente, para mant•n•r 'ºº cabe. 

&al de ganado mayor. 

rUNOION SOCIAL DE LA PBQUEÑA PROPIIDADr Dispone la •• 

Oonstituc16n 4u• la pequefta propiedad d•b• estar en •~plotacidn 

ya que oonaldera que la propiedad de la tierra debe tener ant•. 



todo una funcidn social por ser de gran inter4a desde el punto

de vista econ&~ico que la tierra est4 en producc16n, siendo la

pequeffa propiedad otra de las formas legales de tenencia de la

tierra que establece nuestra constitucidn y que nuestras Leyes

protegen, est' comprende a un grupo del sector rural cons 

!do por los pequeños propietarios. 

Se juzga de inter's social que aquellos que 

recho a poseer como propietarios una extensidn de 

de los límites legales sean protegidos por la Ley 

bajen dentro de un rlgimen de libertad en el que se 

propiedad privada oon las limitaciones 

e:a:iga. 

As{, el pequeño propietario junto 

tituyen la clase rural de nuestro Pafs y la 

es decir la 

blecidos no puede ser objeto de e:a:propiaoidn por parte de 

autoridades ni puede pasar a formar parte del ejido, 

Funciona como un sistema diferente al ejidal pero con 

el mismo espíritu que la Const1tuci6n d4 a la propiedad de la • 

tierra es decir, con una funcidn social específica que persi--..; -

gue la justicia social distributiva y la libertad individual ~

dentro de un r&gimen democr&tico. 

PROPIBDAD COMUNAL.- Otra forma de tenencia de la 'tia. 

rra que nuestra Conatituci6n reconoce, es la propiedad comunal. 

de tierras, aguas y bosques que un nucleo de poblaoidn posea en 

forma comunal. 



asta forma de tenencia 4• la tierra es muy 

nuestro Pa!s ya que la encontramos desde la 4poca anterior 

conquista en que hab!a tierras que 

nal para sostener el ejtCrctto y los templos (tierras del ej~rc1,_ 

to y del culto). 

Posteriormente durante la colonia se 

recho sobre algunas tierras a los nuoleos 

para que las posean en forma comunal. 'Se 

a grupos indlgenas, para que 

La do:ninacidn española en 

a cabo mediante la conquista de los territorios 

cubriendo y en los que se aposentaban, 

Mediante el poder!o y la superioridad militar y t~c~! 

ca ya fuera violentamente con las tribus que presentaban resis. 

tencia o en forma pacífica en las que se sometían sin presentar 

combate, se ejercid el derecho de conquista por 1nadio del cual

las poblaciones indígenas eran despojadas de la mayoría de sus

propiedade• y se les consignaba en reducciones con el f<n de •• 

con trolarloa. 

De esta manera, las propiedades de los indios eran C! 

da T~Z menos y al tenerlos en reducciones las tierras las pos! 

lan en forma comunal, de ah! la propiedad comunal de algunos • 

grupos de poblaeidn, 

Asl es como aparece y se sostiene la propiedad ccmu __ 

nal hasta la 4pooa del Porfiriato, en la cual merced a unas di~ 

posiciones legales se desamortizan las tierras que rorrnaban la. 



di 5 {rut&n 

el estado 



- ~· -------



CAPITULO IV 

POLITICA EDUCATIVA 

I •• CONSIDERACIONES GBNBRAL!S •• Los Gobi•rnoa a partir 

de la revoluci6n se han preocupado por llevar la educacidn a t2 

dos los sectores que consittuyen la poblacidn nacional, por 4s. 

to se establece oomo obligatoria y gratuita la educacidn priva. 

da, se crean la Secretaria de Educacldn Pdblica etc., el Art! •• 

culo III Constiuucional, producto del triunfo de la Revolucidn, 

trata del problema de la educacidn y establece como se debe in. 

titu!r '•ta. 

CONSIDERACIONES GENERALES,. Articulo III: 

cidn que imparta el estado, federacidn, estados, 

tendrd 

humano y fomentará en ~l a la vez el amor a 

ciencia de las solidadidad internacional en la Independencia y. 

en la Justicia. 

CARACTERISTICAS 

A) •• Ajena a oualquie 

B).~ Democr4t1ca, 

t) •• Nacional. 

D) •• Tender& a la mejor 

E) •• Obligatoria. 

f),_ Gratuita la que el estado imparta. 

AJENA A CUALQUIER DOCTRINA RBLIGIOSA,. La educacidn en 

antiguos regímenes habla estado oási en su totalidad en manos de 

la Iglesia Catdlica, las constituyentes de diooisiete c•msideran 

oontra el espíritu de la Revolucidn las ideas que el clero im.-



li&aoiones que la RevolucicSn pretende. 

DEMOCRATICA.- Democrltica como un sistema 

dado en el constante mejoramiento econdmico, social 

del pueblo. 

NACIONAL.- Debe atender a la comprensidn de nuestros_ 

problemas, aprovechamiento de nuestros recursos, aseguramiento._ 

de nuestra Independencia econdmica, defensa de nuestra indepen. 

dencia política, continuidad y acrecentamiento de nuestra 

ra. 

MEJOR CONVIVENCIA HUMANA~. Fomentando el esp!ritu de 

relaciones humanas, fundamentadas en la Justicia, igualdad y _ 

compresicSn etc. 

OBLIGATORIA •• La educaoicSn primaria será obligatoria, 

•sta obligatoriedad corresponde al estado que debe dictar Leyes 

y a llegarse fondos para impartir la educacidn primaria a todos 

los habitantes de la Rep~blica. 

GRATUITA,. La educacicSn que el estado im?arta será •• 

gratuita, Pirrafo IV Articulo III Constitucional. Nuesteo Pa!s. 

ha sufrido una evoluctdn desde sus m's remotos principios como. 

naoi&n. 

in la 'poca pre.colonial ¡ 1el pa!s no se encontraba •• 

unificado domo nacicSn ya que exizt!a una serie de tribus dise. 

minadas •n lo que ~ora es •l Territorio Nacional, entre las que 

había algunas tan alejadas de las otras que ni conocían la exi! 



tenci.a unas de otras m segdn el lugar que hatitaban ten!an un _ 

grado diferente de cultura encontr4ndose algunas en un nivel __ 

tan primitiTo que TiTCan fundamentalmente de la caza o la 

otras eran guerreras y otras más avanzadas cultivavan las tie •• 

rras. 

En las m&s avanzadas ene ontramos junto con las prdo. 

ticas guerreras y las actividades agr!colas el florecimiento de 

ciencias y artes cllsi todas en i'.ntima relaci6n con las prácti •.• 

cas religiosas por lo que la educacidn de aquellos tiempos se • 

orientaba fundamentalmente o bien a la guewra o a la religi6n • 

habiendo en ciertas naciones como la Azteca o la !>laya uns dis-

tincidn de castas que produci4 un grupo de privilegiados a los~ 

que se les imparttan las enseñanzas dentro del 

o la diciplina guerrera, estos eran los Mobles 

Durante la Colonia la educacidn est& 

Iglesia, tambi4n hay una diferencia de castas 

!ndigena se encuentra en el nivel m4s bajo. 

La obra educativa 

ciaci6n de castas, y es para los Europeos y los 

los que eet' re•ervada la eduoaci6n elemental y superior 

r&n 'stos los que tengan acceso a las Universidades, ConYentos., 

y las dem&s Instituciones de enseñanza de aquellos tiempos, 

Para el indígena, la obra educativa consiste en la •• 

catequisaci6n y el aprendiuj e de oficios, tales como la Al, far! 

ría, Orfebrería, cultivo de la tierra etc., es decir, que se -~ 

aproTecha al indio como fuerza de trabajo dentro de la organi•

ci&n de una sociedad que constituye la primera etapa de la vida 



nuestro Pa!s como Nacidn, 

En el M4sico independiente 

en lo fundamentel y sigue siendo el ind!gena 

da • ignorante, 

Continda la Iglesia detentando la 

tir la enseñanza, si bien poco a poco está es 

ra las personas de la clase media, 

lllO es una situacidn que priva en la mayor parte 

La etapa de la Reforma trae a nuestro

nuevas, en las que se pugna por la libertad del 

igualdad del mismo oon lo que aparece un espíritu 

adaite que todos los hombres tienen derecho a go~ar 

rant!as individuales y hacer respetados en sus derechos, 

la sltuac16n en cuanto a nivel educacional 

Durante el Porfirismo hay la tendencia de no educar • 

al campesino ya que &ste es la base de una economía que benefi. 

oia a un grupo de terratenientes a base de la esplotacidn del • 

hombre que trabaja la tierra, por lo que no s6lo es conveniente 

educarlo sino que se considera peligroso para la estructura so. 

cial el hacerlo, se le fomentan los prejuicios y se le mantiene 

en la ignorancia con el objeto de establecer un control sobre • 

•11os, y no darles elementos para que se spreparen y se sientan 

ca,aces de no depender de sus ezplotadores. Preparar al campes! 

no para algo mis que trabajar la tierra es peligroso. 



ITAPA RBVOLUCIONARIA 

Lo• Gobierno• d• la Revoluoi6n ae encuentran con el -

probl•ID& enor .. del analtabetisaao, la •xplotao16n que ha sufri. 

do la el••• Calllpe•ina, la falta de iaedios de comun1oaoi6n, tie. 

n• a late grupo tan numeroso en una• condicione5 ae incultura • 

qua constituya grave problema nacional. 

La preocupaci&n da los primero• reglmen•• revolucion! 

rio• ea la pacificacidn del Pafs, 1 la uniticac16n de los gru •• 

pos revolucionarios, por lo que en 101 lprimeroa affos fuera de. 

lo• progransaa de 101 Gobernantas no hay una actividad educativa 

qu• tranaform• la estructura anterior. no puede haberla en un • 

pata que eata reorgani&andoae. 

la en el p•rfodo de Obreg6n cuando se cr•a la Seoret! 

rta de lducac16n Pdblica y ae formulan programa• que abarcan en 

aµ planeaotdn todo• los aaotor•• de la poblacidn. 

Se hace frente a lo• problemas da analfabetismo , fa! 

ta da praparacidn t4cnica etc. 

Se procura llevar las ••ntajas de la instruccidn al • 

mayor ndmaro de individuos. la creac16n da un Miniat•rio de Bd~ 

caci6n le d' a la actividad educativa un car•ct•r federal y dea 

tro d• la act1Y1dad d• la Secretarfa de iducaci~n uno de los 

ranglona• -'• importantes lo constituya la educacidn rural. 

La ••cuela rural, debe llegar a todos los nucleos de~ 

poblaoidn y 1• organir;acidn y funcionamiento de la misma, es '" 



importancia. 

La planeacidn de la otra educatiTa de los gobiernos r! 

Tolucionartos, empieza a partir de la creac14n del Ministerio • 

de lducacidn, sigue una lfnea polftica que abarca no s41o todos 

los niYeles sociales, sino toda• 1•• rama• de 1• educacidn. 

Comprendes alfabetizacidn, educacidn intelectual, 1dg 

cacidn t4cn1ca, educacidn física, educaoidn •tica 1 educacidn -

estltica. 

A) •• ALFABETIZACION •• Uno de los grandes problemas de 

nuestro pafs, ba sido el alto fndice de indiTiduos que no saben 

leer y escribir y que por lo tanto no pueden ser beneficiados • 

con los dones de la cultura m&s que un m!nima parte. 

ista instruccidn inadecuada se refleja en un atraso. 

nacional, a tan grave problema sdlo se le ·puede enfrentar una. 

gran solucidn, 1 lsta ha sido la campaña de alfabetizacidn que 

se ha extendido por todo el pa!s de frontera a frontera y a •• 

traYI& de muchos a~os en que no sdlo se ban destacado brigadas 

de maestros que siempre ser&n insuficientes, sino que la camp! 

ña ha comprendido una diYulgacidn por medios publicitarios de. 

la necesidad de enseñar a leer y escribir, y el deber moral de 

hacerlo los que ya saben, el deber moral de aprender los que • 

no saben. 

Se ba buscado la cooperacidn de todos los indiTiduos 

para luchar por lo que constituye un problema que entorpece •1 

desembolTilliento de un Pafs. 



B) ·- BDUCACION T.iCNICA •• Tiene por objeto capacitar a.L 

individuo para desempeñar la labor en que se ocupa de la mejor_ 

manera, adiestr,ndolo en el empleo de la t'cnica, y poniendo 11 •• 

su alcance 1011 medios que logren mejor rendimiento y beneficio~ 

en el trabajo que so va a desempeñar, asf la planeaci6n de ins_ 

trucci6n t'cnica, debe hacerse de acuerdo a las necesidades 

cada lugar, y segdn los productos del mismo, 

de t&cnica Industrial Agrícola etc., etc. 

II •• EDUCACION FUNDAMENTAL •• Contenida en los 

mas de ensañan&a que formula 'ª Secretarfa de Educaci6n 

constituye la primera etapa de la instrucci6n que reciben 

escolares, en 'ita aprenden las primeras letras y 

damontales de diversas materias que les dan una~ultura global 

de acuerdo con la capacidad de aprendi&aje que el alumno 

desarrollar en los primeros años de enseñanza formal, 

La Ley del lJ de Abril que estableofa que 

ejecutivo sólo contaría con seis ministros1 el de 

Hacienda, Cr~dito Pdblico, Comunicaciones, Industria 

Eomonto, Guerra y Marina y tres departamentos 

de Salubridad Pdblica y el Universitario y de 

lo cunl dicha ley suprirn{a el Ministerio de .Educación, 

se~anza fundamental las escuelns primarias 

pendencia de los ayuntamientos locales. 

En 1911 se logra la fodoralisaci6n de la 

_. por virtud de la Ley del 29 de Septiembre que orea 

ría de l!duoaci6n Pdblica. De 'staforma las escuelas primaria:r; . 

dejan de depender de los municipios para pasar a manos de la --
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caci6n de 101 escolares, y que conocen los programas 

y deb•r'n desarrollarlo• en el transcurso del año escolar 

el calendario fijado en dichos programas. 

La enae~anza primaria, est' dividida 

l•• que abarcan un año escolar cada uno, 

Los programas son formulados de acuer'o 

rio que procura desarrollar en forma armonica las 

facultades del individuo. As! junto al desarrollo 

el ffsico etc. 

RESUMEN ESQUEMATICO DE LAS DIClPLINAS 

QUE CONSTI'ItJYBN EL PROGRAMA 

, .ciencia de 101 hechos 

Conocimiento 4tico o 
ciencia de la conducta 

Conocimiento 4tico o .sea 
ciencia del espíritu 

Matemdticas 
Geograrla 
Historia Natural 
Fh ica y Qufmica 
L6gica 

Biologh 
1isiolog1a 
Psicologfa 
Moral.Historia 
Sociologfa 

Plilstica 
Ndsica 
Po&tica 
Filosofía 
REligidn 

Terminado ellciclo de educaci6n primaria, se pasa a la 

etapa de educaci6n media en las escuelas secundarias, que tam.. 



bi•n dependen de la Secretar!a de Bducacidn Pfblica y constitu. 

yeb un ciclo de tres años, en los que se imparten conocimientos 

m&s avanzados sobre las diciplinas fundamentales con el objeto. 

de proporcionar al alumno una cultura de nivel medio, que lo •• 

prepara para estudiar diciplinas m'• especializadas, en el ci •• 

olo subsiguiente en el que se puede elegir entre diversas posi. 

bilidades, segdn las aptitudes, motivaciones y circunstancias • 

personal•• del alu111110, 

Despu•s de la secundaria, dentro de •sta etapa de ed~ 

cacidn media, se encuentran las escuelas preparatorias en las • 

que se cursa el bachillerato, segdn la carrera que m&s tarde se 

quiera estudiar, 

Las escuelas preparatorias, est4n incorporadas a la • 

Universidad Nacional de M&xico y los programas de enseñanza es. 

t'n a cargo de •sta. 

III,. BDUCACION SUPBRIOR •• Terminada la instruccidn •• 

preparatoria y con lata la1 etapas de educacidn elemental y me. 

dia que comprenden la enseñanza primaria, secundaria y bachill~ 

rato, el alunmo egresado de las escuelas preparatorias se halla 

oapacitado~egdn los programas parf ingresar a alguna escuela de 

enaeñan&a superior. 

La enseñanza superior supone estudios especialisados. 

al nivel Universitario, y comprende muchas ramas que consituyen 

las diferentes carreras, as! los estudios superiores pueden our 

sarse en escuelas de humanidad••, ci•ntificas, t•cnicas etc. s~ 

gun la carrera que se va a seguir, 



La• In1tituoione1 que imparten la en11ftan&a superior~ 

aon la1 UniTeraidade1 Y laa eaouelaa de 11tudio1 1uperior11, --

Inatituto1 Tlonloos 1 todas aqu,llaa en la• que se le imparte ~ 

al eatudlante una 1natruco16n eapeoiali&ada en un campo d• la ~ 

cultura, que rebasa los n1Telea acad6mico1 de la instrucc16n •• 

que •• imparte en las escuela• de ni••l medio. 

Lo• graduado• de dichas eaouela1, son los 

ta• y t•onicoa. 

LA UNIVIRSIDAD 

Seftala el Licenciado Jorge Siegrist Clamont1 fEl f!n. 

de la Universidad •• aer•ir a la comunidad por medin u~ la for

-ci6n de loa futuro• protesioniatas y Ucnioos ;1 tambu!ri me •• 

di ante la dif1hi6n de la cultura as! como el desa1·rotlo de una. 

obra de in••atigac16n. Ea decir el f!n de la Untv ersidad es al-

a•r•ir a la nac16n, a la sociedad por medio de la cultura'. 

1 Por tradici6n y por definici6n 11 puede afirmar que. 

el segundo f!n fundamental de la institucidn universitaria es • 

el de desarrollar la labor de in•eatigaoldn necesaria para el • 

desarrollo y progreso del país. 

Este rengldn tan importante para la Tida universita •• 

ria, lo desarrollar' la insti tuoi&n atraT6& de sus di Yertos in.! 

titutoa 1 • (
1 al sistema jurídico de la UniTeraidad meiicana•, 

( 1) 
Jorge Siegriat Clamont. !ditorial Jus M'zico 1954), 

Pretendiendo abarcar laa necesidades de educaci&n su. 

'•rlor en •l pafa funcional, junto con la Universidad Nacional. 
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Autdno .. de M•xico la• UnlTersidadea de pro•incia, unas 

radaa a la Uni•eraidad Nacional y otra• desentralizadaa en cal! 

dad de corporaciones pdblicas, pero en general la• Universidades 

de proTincia eat&n constitu!das en forma sizúlar a la de la • _ 

Ont•ersidad Nacional Autdno ... de M4zico. Siendo en la actualidad 

treo• l•• Uni•ersidades de proTincia existiendo adem4s institu. 

toa y teonoldgicos que imparten en1e~anza superior, 

(
1 61 aistema jurfdico de la Universidad 

C1amant, Editorial Jus Mlxico 1954). 





CAPITULO V 

~ BDUCACIOH RURAL 

I •• OOMSIDBRACIONBS GiMBRALBS •• Al hablar de •ducau 

c1&n rural. deb•mos tomar en ou•nta las condicion•• en qu• la • 

olasr rural •• encuentra •n nuestro Pats. para saber~ qu• s• ba 

b•oho y que •• lo que •st& por hacers•. 

Apart• del conoc1do problema d•l Analfab•tismo de las 

cauaas d• late y de la man•ra gen•ral encontramos que el hombre 

del campo constituye un sector d• poblaci&n siempre explotado, 

Ahora bi4n, la estructura del campo antes de la Revo. 

luci&n. la rormaban tres clas•s o grupo•: el pedn, el pequeño • 

propietario y el hacendado, fste dltiJDO era el poseedor de la • 

tierra, los hacendados formaban un grupo minoritario de propie. 

tarios d• grandes ext$nsiones de tierra, de 6ste grupo minorit~ 

rto d•pend!a el p•dn que trabajaba en las haciendas cultivando. 

la tierra d•l hacendado y dependiendo para su subsistencia dP.l. 

duefto de la hacienda. Bl pequeño propietario cuyo ndmero se re. 

duo!a ~•da TI& m&s tambiln era una clase •conomleamente d4bil. 

lata estructura cambia con la re•oluci&n que creea •• 

1n•t1tucion•s como la Reforma Agraria. 

La nueya estructura rural rorlllll grupos Socioldgicos 

diferentes, el ejidatario y el pequeño propietario. il hombre • 

que antes era el pedn ahora es el ejidatario. 

Desde el punto de Yista humano nos encontramos con • 

que •1 pedn era un indiTiduo dependiente lo cual era conTenien. 

te para la estructura anterior que teniendo en el pedn a un ho~ 



bre ignorante, el hacendado lo manejaba a au arbitrio. 

Para la nueTa eatructura el eJidataric deba ser un ~

indiTiduo que forme un grupo social independiente que s• bast•q 

a a! nú.smo, por lo tanto, es indispensable que sea un hombre ~

preparado, qua tenga conciencia de au papel en el conglomerado. 

social del Pa!s, y que sea responsable en el desempeffo de su -· 

tarea. 

Bl primer acto de la ReToluc1dn triunfante dirigido a 

la clase campesina es la entrega de la tierra, pero 4sta entre. 

ga, se la hace al antiguo pe~n que habiendo vivido en condicio. 

nes de esclavi:rud, no está capacitado en ningdn aspecto para S! 

lir adelanta COIDO clase independiente, de ah! la necesidad de • 

la planeacidn que constituye la Reforma Agraria Integral, de la 

que es un rengl6n importantísimo la Sducacidn Rural pu&s s6lo • 

preparando al campesino y 4ato de una manera adecuada en sus •• 

circunstancias se logrard que &ste contribuya al progreso del • 

Pals. y no que sea una carga social y econ6mica del mismo, 

II,. SISTEMA EDUCATIVO RURAL.- Para llevar a cabo la. 

labor educativa en el modio rural, es preciso tomar en cuenta • 

las circunstancias especiales de cada grupo de campesinos y derr 

tro de estos grupos d1Tidir la pcblaoidn para fines educativos. 

formando clases de ni~os, j6venes, adulto3 etc. 

El pilar d• la eduoac16n, el punto de partida es la • 

alfabeti&aoi6n, siguiendo en orden la educaci6n primaria, la ·~ 

oundaria, preparatoria y la superior. 

La Bscuela rural •• la encargada de 1a eduoacidn tun. 





61 l~ de Junio de 1911, el agonizante gobierno 

d• Porfirio Dfaz, ezpide un decreto por medio del oual autoriza 

al BjeoutiTo de la Unidn, para 'Establecer en toda la Repdblioa 

eiouelas de instruccidn rudimentaria', esta medida, cuya inten. 

ci6n era netamenta polftica, nunca se lleT6 a efecto no obstan. 

te que el Ministro de Bducacidn de Madero, pretendi6 darle ou111-

plim1ento enTiando grupos de instructores a diferentes puntos •• 

del Paf1, •cuya Misi6n era explorar las regiones ""•inculta• -

del Pafs, para proponer a la Secretaría, la fundaoi6n de escue. 

la1 rudimentarias en los centros o puntos ~s a prop6sito de º! 

da diTisidn natural'. 

La cafda de Madero y la usurpacidn Huertista no hacen 

posible llevar a cabo la tarea. 

Durante la gesti6n Carrancista, no hubo un movimiento 

en pro de la Bduoacidn Rural, ya que ••ta estaba encomendada a. 

los municipios, medida que trajo como resultado una total inac. 

tividad en la materia, 

Bl 28 de Septiembre de 1921, se crea la Secretaría de 

Bducacidn, mediante reforma constitucional, con lo que se d' el 

paso inicial que le da Tida a la Bducacldn Rural en M•zico, ya. 

que la Secretaría, comprende dentro de su organlzacldn y progr! 

ma1 un importante rengldn dedicado a la iducaci6n Rural. 

El sistema educativo rural comprende, la isouela Ru •• 

ral, y las deauts in1tituciones que imparten educacidn en forma. 

extraescolar, as! encontramos al lado de la Bsouela Rural entre 

otra• lnstitucione1 las 1iguiente1r 

MISIONES CULTURALES 
BRIGADAS DB MEJORAMIBNTO INDIGBNA. 

'tCFitri 



CBNTROS DB BIENESTAR RURAL SOCIAL. 

BRIGADAS DS PROMOCION AGROPECUARIA. 

ESCUELA RURAL 

Característica señalada de la escuela 

funciona en una comunidad pequeña por lo que la Escuela 

es una escuela pequeña, el hecho de formar parte de una 

dad pequeña, le hace cobrar gran importancia come Instituci6n 

dentro de la organizaoi&n social a la que pertenece, 

Por otra parte, las comunidades rurales, tienen 

grade cultural muy bajo, Por lo que el maestro rural 

la escuela ocupan lugar preponderante en la sociedad 

desenvuelven, esta situacldn, le da un car4cter 

escuela rural, que haca de &lla una Institucidn con 

simas proyecciones hacia la comunidad rural, de ah{ 

un principio el e~p{ritu de la escuela rural, se 

no sdlo a la instruccidn b&sica programada sobre la 

escolar, sino a extender su labor a los demds miembros de la.· 

munidad con miras al mejoramiento del nivel moral, 

intelectual del pueblo, se trata de que el maestro 

duo más preparado, d& su gu{a y cooperacidn en las 

mejoramiento social, pu6s es incuestionable que un 

cativo, que so limite a la enseñanza c4si mecánica de conoci_ • 

mientos, sin ocuparse de las condiciones especificas y actuantes 

de la comunidad, no tlene efectivldad alguna, pu~s lo importan. 

te es adapatar las enseñanzas a la realldad social del lugar •• 

en que se imparten y en su caso, preparar el medio de tal forma 

que los resultados alcanzados sean positiTos, para sembrar un • 

. "--



char4 nada y se perder& la semilla, 

Si en una comunidad no hay las condiciones necesarias 

de higiene por ejemplo, es preciso empezar por alcanzarlas, es

decir que la escuela rural para funcionar, necesita condiciones 

adecuadad, a la v6z es misidn da la escuela rural, concretamen

te del factor hurnano de 6sta, lograr dichas condiciones en el • 

lugar en que funciona, y de ah! laborar en 

el mejoramiento social en todas sus 4reas, 

Con lste espíritu nacid y se ha desemvuelto la 

la rural, no sin tropezar con un sin ndmero de 

sufrir estancamientos debidos a la incapacidad o falta de inte

rls de las personas qu~ han tenido en sus manos el desempeño de · 

la labor educacional, 

Entre las dificultades que encuentra la escuela 

en su desembolvimiento son de señalarse: 

La falta de preparacidn del campesino, como hombre l! 

bre, para recibir enseñanza, la desconfianza de las comunidades 

hacía la labor pretendida y los intereses encontrados de perso. 

nas que se oponen a la marcha de las instituciones reToluciona_ 

rias, 

EDUCACION PARA ADULTO 

Si la escuela rural, cuenta entre sus alurmos a la P!?.. 

blaci6n infantil, las otras instituciones ded{can fundamental •• 

monte su esfuerzo para instruír a los adultos que no pueden de~ 

jar el trabajo para ir a la escuela, por lo qua la enseñanza --



se los permita, 

El tipo de conocimiento que se imparte es por 

la enseffanza t•cnioa, y por otro instruccidn general. 

El problema de la educacidn de 

gran importancia, pero desgraciadamente no se ha logrado 

cosa respecto a &lla, debido a la falta de coordinaoidn de 

organizmos qua de una manera 

ASTADO ACTUAL DE LA EDUCACION RIJRAL 

En la actualidad el 

relativo a la avoluci6n de la Reforma A~rarla en 

~laneacidn. En ~sta etapa se formulan y se ponen 

programas regionales, estatales y zonales que buscan 

la Reforma Agraria de una manera integral, es decir, 

entrega de la tierra sigue la dotacidn de 

ra la produooidn, crlditos, refacciones y 

Dentro de la planeaoidn 

gramas da instruocidn a efectuarse en el 4rea 

se en 1nstruco16n elemental media y superior 

en escuelas que funcionan en el medio rural, 

A),- EDUCACION ELEMENTAL •• La 

imparte en la escuela rural, de acuerdo con los programas- de lac''

Secretaría de Educacldn para las escuelas Primarias. 

Lo anterior constituye un problema en la aducacidn r~ 



ral, ya qu• dichos programa• ••t'n formulados para la poblacidn 

urbana, naturalmente que la1 condicione• de Tida en la Ciudad y 

en al campo son diferente, por lo qua hace falta una programa •• 

ci6n para la poblacidn rural, diferente de la que se emplea en. 

la• escuela• de la ciudad. 

Is decir, que la ••cuela rural no tiene programas pr~ 

pio• de acuerdo con el medio de los ••colares, 

Seftala Osear Mlnde& H&poles en 1u ensayo denominado • 

•Los Recur1oa Humanos en el desarrollo econ&mlco y 1ocial en el 

sector Agdcola1 • '(l) 

La organ1~ac1~n actual de los programas de carácter -

escolar o extraescolar destinados a la superacidn de las capac! 

dades de los recursos humanos del sector agrfcola, en su forma. 

cidn y adiestramiento, no parece adecuada, ni en lo cuantitati. 

TO ni en lo cualitativo, para hacer frente al problema que se • 

plantea. 

5n lo eaoola~ particularmente a los niveles elemental 

y medio, ae hace necesaria la ampliacidn del sistema de manera. 

significatiTa no s61o para atender a la demanda qu• se presenta 

por parte de las nuevas generaciones, sino para permitirle la -

posible culm1nao16n de sus estudios primarios y el acceso a ni-

veles superiores, con base en una fdrmula adecuadamente funcio. 

nal que to~• en consideracidn los requerimientos de ocupacidn •. 

d~ niHos y jdTenes campesinos y 101 que •• derivan de su situa. 

cidn econ6mica y social en Tirtud del estadio de desarrollo en. 

(l~~1hltc~do en los Recursos Humanos y el desarrollo~agrloola 
Ediciones Productividad M~xico 1969. 

Enzsr==---



B) •• iDUCACION MBDIA •• Bl niTel medio de educacidn lo 

proporcionan las escuelas secundarias. Si en la educac16n ele-

mental sa hace necesaria una especial programacidn para el sec. 

tor rural, 'sta necesidad es adn mis imperiosa en el nivel me •• 

dio, en el que el educando pertenece al sector juTenil, siendo. 

necesario que la juventud rural junto a la preparaci6n acad~mi

ca del siclo secundario, reciba una instrucci6n más especializ~ 

da en materia agropecuaria, por lo que se debe implantar un si! 

tema de secundarias con programas que.abarquen materias de 4ste 

tipo. 

No •• pretende con este criterio, condenar al j6ven • 

del campo a una actividad forzada como campesino, sino por el • 

contrario ampliar sus posibilidades de manera que terminando el 

siclo secundario, pu~da ingresar a cursos de especializaci6n 

agropecuaria o continuar preparindose para cualquier carrera 

niTel auperior, 

Se propone que la escuela secundaria le capacite 

de••nvolverse con mayores conoci~i•ntos en su medio que es el • 

campo, • biln para escoger otra actividad. 

PRBPARACION TECNICA DliL CAMPESINO 

La mayor parte de la poblaol6n rural en M~xioo, est4. 

aon•titufda por loa ejidatarios. por lo tanto. de la prepara. -

cidn tlcnica de 4ate aecter, depende el incremento de la produ~ 

oidn agrfcela an Mlxico. el mejoranaiento de lsta clase •ooial,. 

1 an 1ran part• que la Reforma Agraria funcione oomo sistema en 

•1 oa111to aoon&llioo. 

-- - -e;-



Por lo tanto, la preparaci6n t'cnioa del ejidatario 1 • 

constituye ~no de los puntos fundamentales en la planeacidn de •. 

la Reforma Agraria Integral, 

Kl campesino tiene la tierra, se le deben proporcio •• 

nar los medios para hacerla producir, necesita cr~dito y refac. 

cienes para poderla trabajar, pero es necesaria también la 

paracidn t~cnica individual para que sea posible 

mo rendimiento de la tierra y que el producto de 

con ello se eleve el nivel de vida del hombre del campo 

poblaci6n rural se constituya en una clase m!s fuerte e 

diente, 

La preparaci6n técnica que mds resultado ha dado en 

la pr,ctica es la que se imparte extraescolarment", es decir, -

que no son los cursos programados en las escuelas, sino 

señanias que por medio de demostracidn de m'todos y 

en extensi6n agrícola, cursos breves de las misiones culturales 

brigadas de promooi6n agropecuaria, brigadas de mejoramiento 

indfgena,la labor de campañas diversas que tienden & mejorar m! 

todos y combatir plagas etc, 

El aprendiiaje que el loampesino obtiene por éste me. 

dio, es de f4o11 asimilacidn y no lo distrae de sus labores, no 

est' sujeto a un horario que lo separe de su trabajo, ni const! 

tuye un ciclo de estudios que resultaría largo, 

Con lo anterior se quieren señalar los m'todos que me 

jor resultado han dado en la pr4ctica por las oirounstanciaa en 

que se vive en el campo y por la relativa facilidad que repre.-



senta el impartir este tipo de instrucci6n. Junto a lste 

ma le instrucoi&n est& el de preparaci6n escolar formado por •• 

la• escuelas prdcticas de agricultura,ccentros de enseñanza • • 

agropecuaria fundamental, centros de capacitacidn para el trab~ 

jo rural etc., que funcionan impartiendo cursos a grupos de 

pesinos de nivel medio en su educaoi&n. 

El campesino necesita, la orientacidn por parte de 

t&cnicos especializados para lograr el mejor producto 

bajo, es necesario instruír tlcnicamente al individuo 

po, lste debe oonocer los adelantos de la t&cnica agr!cola, 

be adiestrirsele para que aplique la t&cnica en beneficio 

de su clase y por sonsiguiente del Pa!s. 

INSTRUCTORES TEC~ICOS,. El campesino necesita 

cidn y asesoramiento t~cnico, las personas capacitadas para 

l• 6ste auxilio son los tlcnieos agr!cols. En la actualidad 

ndmero de tlcnieos agrícolas es muy inferior a la demanda que • 

da ellos haya en el campo. 

Funcionan en el Pa!s las escuelas normales rurales y. 

los institutos Tecn&logicos regionales, los egresados de estas. 

escuelas son los instructores que imparten enseñanza en las es. 

cuelas rurales y en los centros de capacitación para el traaajo 

rural. 

La enseñanza escolar comprende tambi&n las secunda •• 

rias t'cnicas y Tocacionales. Los t&cnicos de nivel superior 

egresados de las escuelas de agricultura que funcionan en el 

Pa!s y de las UniYersidades, si biln estdn altamente capacita •• 





&n los dltimos 25 años dos profesionales 

piamente dirip,idos, junto 

tado considerablemente la produccldn de allmcnt~~; 

do trl::u, l'"rlj•Jl y 11i:i!1. ••~ suficiente par'.' cubrir 

dades, M~xico no importa trigo desde 1956; 
tando semilla : .• e se destina a 

l l) 

publicado en: 

Los recursos 

}lhico 1969. 





CONCLUSIONiS 

l •• La Reforma Agrarla, 

conaria para mejorar a la clase rural, por medio de 

de una nueva estJ'uctura rural, social y econdmioa, 

11.- El campesino a traT•s de las 

de nuestra h1~toria ha formado una clase siempre explotada 

una olase;écooolllióamente dlbil y culturalmente atrasada, 

111,_ La edueacidn rural pr&cticamente no e:ristfa,' 

antes de la revolÜeidn, la obra educacional 

educa ti To 

2~ Por que no hsy los suficientes 

micos para efectuar un programa de magnitud nacional. 

El campesino no gota de los adelantos de la t•onioa 

porque carece de recursos para allegarse por st mismo instrucción 

y medios para tecnificar su labor, La aooidn estatal al respecto _ 

es muy deficiente. 

v •• Las instituciones emanadas de la revolución que 

tienen por objeto el mejoramiento social y Aoondmioo del grupo cam 
pesino no hAn funcianA<lo can la efiei~nel~ qu~ d~bl~rAn, ~ato ~UP! 
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nemos que se debe, no a la ineficacia de las mismas para resolver 

los problemas de los hombres, sino por la falta de verdadero· es_ 

pfritu revolucionario, de personas que teniendo en sus manos la _ 

realiiao16n de las metas revolucionarias, han usado el poder que _ 

se les ha conferldo para beneficios individuales o de grupo, des __ 

virtuando los ideales revolucionarios y convirtiendose en la 

clase explotadora en perjuicio de la clase d~bil, en el caso 

creto, de la clase rural. 

No desconocemos, que el cambio de 

logra de la noche a la mañana, ni los beneficios 

cidn revolucionaria son apreciables de inmediato, 

puede negar la realidad de 

nda viviendo en 

mico y social. 

agricultura 

va a cabo 

En el sistema que v& de la produccidn al consum9, 

la ganancia se v4 esCumando hasta no quedarle al campesino auis que 

un mtnimo porcentaje de lo que realmente le corresponde, 

Existen muchos intereses creados, que mantienen en 

un acuerdo m4s o menos disimulado a intermediarios y 

que hacen de la clase campesina mexicana una clase 

esta situacidn se deriva, que tambilrl siga siendo 

ta. 



Vll.~ No hay medios 

ni hay una acci6n suficiente por medio 

el problema de la falta de cultura del campesino, 

No se le puede pedir al Estado 

tampoco se puede desconocer que los regímenes actuales, 

to de la revoluci6n y que es tarea revolucionaria el 
,, 
,;- de las clases d4biles. 

tante para ellos, 

Sería 

nas de la 

tes han mantenido un 

posible 

del pats desgraciadamente no 

nivel de vida del pueblo que fuera 

.--·· _t 

La realidad de nuestro 

bajo un 

traponen al desenvolvimiento de l~s instituclon~s revolucionarios, 

no s6lo somos capitalistas en sino que, cons. 
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titu{mos una sociedad capitalista del pa!s que hace 

el mercado exterior, y que tiene gran ingerencia en 

teriores. 

lX •• No se puede desconocer 

iniciativa privada, ni sus meta~y pr~~dsitos 

volucionarios. 

secuencias de la amoralidad y falta de esptritu revol 

un gran porcentaje de los hombres que integran el 

Es paraddjic·o ver cuantos elementos 
-- -_-_- --º---_-:·-.-~:-:·;:--->--> 

en realidad a la iniciativa'-'privada, ocupan cargos 

tro del "Gobierno Revoluéiina~¿~-. as! pulis, caudal 
º-· '.\X:~::·::;.·_.;_-~_;._"·~·:'"'. 

los propdsitos revolucion~~i~s~que se 

tituciones que 

con los obstáculos que ~~>11~~ señ~lado lineas 
.. ··--. _-:.,,_.-,-,e··-·-

fue rr.a de las conquistas; te.fo lucionarias, 

que hacen; r~Úa los hombres 
: .··.::·-··.···: 

de las ~las~~· dlibiles, 

Exigir a un rágimen, que s~a 

ario sin compromisos con la burguesta, 

una revisidn a fondo de los sistemas y de lo que con állo 

grado o se puede lograr, urgen realizaciones en la pr,ctica o si 

to ya no es posible, urge una revoluci6n que ponga el gobierno y 

las instituciones revolucionarias en manos de hombres que pongan a 

funcionar las conquistas ~ociales en favor de todos los grupos que 

constituyen la Naci6n, 
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