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

El. rubro do esta tesis, ea un terna de, vi tal importancia para los que so

mos mexicanos ya quo ol problema agrario .no os novedoso para la hwnani-

dad, pues fué conocido desde Roma. 

La visión panorámica do la actual estructura oqraria en el sector agrlc2 

1a mexicano no bastar1a para Poder observar los resultodos del prQC?eso -

de Polarización que han agudizado cada vez rnAs la problematica de esto -

Silléctor. 

La existencia de qrupos privil..eqiados en el campo y de grupos desposei-

dos en condiciones da miseria y exp1otaoi6n , que es al que caracteriza

ª la sociedad mexicana en qenaral ,, nos mueve hacia la buaqueda de una e~ 

plicaoi6n que loqre esclarecer las Qa\J.sas que han permitido el deterioro 

del eector omnpesino et cual cOhstituyé una parte iniportante de la pcbl~ 

ci6n total del pa!s, y cu)l'a critica si tuaciOtt OU<tstiona en4rqicamante -

las basas sobre las cual.-es se l.evanta nuestra sociedad •. 

Oentro de este panorama en e1 ~ual. la situaciOn do. progresivo empobreci

miento del canq:>Gsino .se ve. ®terminada a tr8v6s de mecanismos tanto eco

n0m.ioos1 politicos, sociales, etc., ellrge al eatado·.como un organismo -

institucional que. tiene como uno de. :.sus objetlvos fundamehtalee-, el lo-

qrar el· mantenimiento o restablecimiento deL equilibrio econiOmico y.so--



cial do. la nación, el cual ha omprondido a través del tiempo una serie -

de íni·ciativas y aooionOs on relaai6n · oon ·aL campesinado; acciones cuyos 

efectos .no han sido muy efioases ya <Jltlª no han podido lograr Wl banefi-

cio en mejorar las .oond.iciones de vida de esto- sector y m.&.s bién so han

conati tu1do como modidae. 

Sin embargo, hay que cOhsidarar quo deo exi~tir posibilidadas .con ·las cu!!. 

les pudiQra ser ruperada l.a critica situaaiOn del &rea agr!cola especia!_ 

manta l.a del sector campesino, osto requerirla del apoyo de los sectores 

que integran la estructura económica y pot1tioa de nuestra. sociedad en -

qeneral. y muy pa.rtic:ularmente de1 estado, el cual ~uenta con los instru

mentos (Financieros' y "leqisl.ativos), necesarios para emprender acciones

que propOnqan La roivindicaoión del sector· campesino. 

l::s heoesario crear las posibl«i!S .v1aa a travéa da las --ella.Lea se pueda in_! 

ciar un proceso da. raivindic:iac:ti6n ·del: sector· oasnpesino, el.. cual: ha J>Grfr'!!, 

neaido. por· largos: año'-. en un ·estrado de. a\Jténtica· Vigilia tanto en el. ªª!!. 

tido. de que se ha mant;;enido QSpGrando Gtl .manen.to de un cambio favorable

a su situación. 

El ·problema de la tierra .como e& de carllot&r eoon~co. aoc:ial y educa-

ciónal es .distinto y exige diversas .solúciones, y seqO.n ·sean las .distin

tas re(tiolies. del" pais, .. por" lo que para resolverl.o se requiere la .concu-

rrencia de muchos· factores 1 para obtener una: visi6n · integral, ju~ta y --



honrada de dicho problema. 

Con estas notas he querido aportar mi modeeti.simo esfuerzo, espero que -

al correr de la vida pueda ahohdar estos ·problemas é investiqarlos con -

mejor conocimiento, ya qua ahora solo puedo ofrecer mis buenos prop6si-

t<)s. 

VERANO DE 1989 



e A p r T o L o 

LA COMUNIDAD. 

;,) E:NTRE LOS AZTECAS 

" La Historia do la tenanci.rt de la tierr;¡ en Néx.ioo est#\ ligad.=t estro--

chamonte a li'\ existencia tnisma de la cctnunidad <lgrar.ia, que en nuestro-

pala, se carl\ctoriza por haber sido 1-'"l primor.a fonna de prcpiedad terr.!_ 

torial, "l.dopt.'\do por los fundt\dores autóctonos de la hoy poderos11 f;uni-

lia mexicruin, y l.A. cUFtl 1 no obst:mte 1<1s embestidAs de los grupos domi-

nñntes a lo l"l.rgo de varios siglos y lfls deformacicnes derivildas de un"'I. 

e(¡u.ivocada intorpretaoiól1 de la. pollt.ictl. flgrn.ria revolucion.:tr:ia, perm-:t-

nace vivf\, 11\tente, actuante, aunque a veces, por instinto de conserva-

ci6n aparezca dormida, vencida, suby-Acente ". 
(1) 

En el año de 1325 de nuestra ora los aztecas funda.ron en el.. V"llle de --

Anáhuac su ciudt'\d a lit cual le llamaron TonochtitlAn. 

El rey eri\ 111. <'lutoridad euprem<'t, la distribución de l&e tierras se hizo 

por agrupaciones cllmicasJ lo _que significa un sistema cc:rnunal de pro-

piedad. ( 2 ) 

La Orga.nizit.ción politica y social del pueblo aztec;i guard;i estrecha re-

laci6n con lo distribución de la tiorr"'t.. 

( 1) Tr"tnsqripci6n de Fernnndo Fígueroa Tarango, 11 Las Comunidades Agra-
rias11, Pág. 7, Editori"\l MoraleeJ México 1970 

(2) Fiqueroa TarangoJ Oh. Cit.J Pág. 25. 
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Dentro del ré9imen de propiedad de los ~t.:iquos mexicNlos son lt\s formlls 

de tenencil't.. 

I.- Tierrl\s canuni\les .. 

II .. - Tierrrls PúblicRs. 

A) Calpullalli. Li\s tierras del Calpulli (J) estaban divididas en -

parcelAS cuyo usufructo correspcnd1a i\ las fiWili-'ls que lo detentabRn y-

las que erolUl trFmsmi tidr\s por herencil'\ entre los miembros de una misma -

familia .. 

Al Calpull.i. se le puede resumir su n~tur.q,lezn y -réc;timen nonna.tivo en los 

siguientes puntos: <4 ) 

a) Es una unidad socio-polltica. 

b) Ll'\s tierr<"ls ll.l'\mad"lS C<"Llpullalli pertenec1"\ll en comunidad al núcleo -

de pobl"'c1ón integrl\nto del Calpulli. 

e) Sus tierr<l.s se dividían en pru-celas llamadas Tlalmilli, cuya explota-

ción erli individui\l. o, mejor dicho familiar y no colectivo .. 

d) Cada f ;wilia. tenia derecho a una parcela. 

e). El titulflr de la parcell\ la usufructuaba de par vida, sin poder enaj,!_ 

narla ni gravarla, pero con l~ facultad de transmitirla a sus herede-

roe. 

f) Si el poseedor moria sl.n eucesi6n 1 la parcála volvla a l~ corporación., 

(3) Calpulli - originalmente significó .ºB;irrio de Gente conocida o lina
je ·entiguo'" .. 

(4) "_R~Cil Lemus Garc1.a., ''Derecho Aqrario Mexicano", Pf\q. 92, Editoria.l --
1'Limsa11, México 1918. 
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g) No era permitido el acaparamiento de parcelas .. 

h). No era lícito otorgar parcela a quien no era del Calpulli, ni enaje-

narla a otro barrio. 

i) Se prohibia el arrenda.miento da parcelas y .las ~rúan que cultivar -

personalmente. 

j) El pariente mayor ( Chinancallec ) con el consenso del consejo de ª.!!. 

.cianos hacia J.a distribución de las parcelas .. 

k) El titular de la parcela solo pocila ser dasposeido por causa justif.!, 

cada. 

l.) El poaeedor perdía .su parcela. si la abandonaba. 

ll).Si lo. dejaba de cult.ivar, durante dos años, era amonestado y rcquer.!_ 

do para cultivarla y .si no lo hacia perdS.a sus tierras. 

m) A loa menares, huérfanos,. enf'ezmos o muy viejos, ae los justificaba-

no cultivarla. 

n) Se prohibí". la inte?-ven.oi6n de un calpulli con otro. 

fl.) cada calpulli .tenia su registro de tierras .. (S) 

a) Al..tepetlalli. Eran tiorrao da los pueblos que se encontraban e!!_ 

clavadas. en los barrios, trab~jadas colectivamante' por los canuncros en 

horas_ determinadas y .sin perjuicio de los cultivos do .eus.parcelaa, cu-

yos .productoa .. se de~tinaban a realizar obras de servl,cio público e int!,_ 

.rés colectivo y al pago de tributos. (G) 

(5)· Lemus Gaz;c!a, 11 Derecho hgrario.Mexicano11 
1 P4qs. 92 y_ 93. 

(6)' .LeJnus• GaJ;c1a, et>. Cit ••. PAq. 94. 
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II. - Tierras Públicas. Eran aquellas destinadas al sostenimiento 

de institucionos y árganos del gobierno y se pueden señalar los siquie,!! 

tes tipos: 

1 ) Tecpantlalli, tierras cuyos productos se destinaban a sufragar los -

gaatos motivados por la conservaci6n, funcionamiento y cuidado de los -

palacios del Tl.acatecutli. 

2) Tlatocalalli, tierras cuyos productos se deetinaban al soateni.miento 

dol tlatocan o Consejo de Gobierno y al tas autoridades. 

3) Mitlchimalli, tierras cuyos frutos se da atinaban al sostenirrd en to 

dal ejercicio y a gastos de querra. 

4) TeoUalpan, eran aquellas á.reas territoriales cuyos ~?) productos 

destinaban a sufragar los gastos motl.vados por el sostenimiento de l.o -

función religioaa o culto pfiblico. 

III.- Tierras de loa señores. SEi otorgaban para reccxnpensar los-

servicios de los &añores, siendo las que a continuación se citan: 

a) Las Pillalli, que eran posesiones otorgadas a loe Pipil tzin, con la-

facultad de transmitirlas por herencia a sus descendientes. 

b) Tecpillalli, se otorgaban a los seftores llamados, Tecpantlaca, que --

servían en los palacios del TJ.acatecutli o jefe supremo .. 

C7r Lemus GaroÍa, 11 0erecho l\grario Mexioano 11
, Pác¡. 94 
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Ademán otra forma de .talltlncia de la tierra se debe señalar la denomina-

du yahuatlalli. tiorrao recién conquistadas por los aztecas, miemos que 

no terúan un destino eapecifico 1 encontrándose a disposición de l.aa au

toridades. (S) 

En osta época la desigualdad social estaba muy arraigada en la mentali-

d.:.d indiqena. 

Se puede observar que el origen de la comunidad agraria esta localizado 

en J.oe comienzos de nuestra historia. 

b) EPOCA COLONIJ\L • 

Con po& terioridad al descubrimiento de América. el Papa Alexandro VI --

había expedido la Bula N6verit Universal, de fecha 4 de mayo de 1493, -

misma que confirió a los Rayee de Eapa.fia el dominio de las tierrao dos-

cubiertas a fin de qua contribuyeran a exhortar y dilatar la fe cat6li-

ca respetando a loe nuevos pueblos su& trabajos, dignidades y buenas -

costumbres. (g) 

Para asegurar la subeist:.encia de loe corx¡uistadoree se les asignaron 

tierras y un número suficiente de indígenas, con el objeto aparen temen-

te, de que se les instruyesen en la relic;ii6n católica, pero en realidad 

para que .fuesen ayudados por ellos en la explotación do los cmnpoa quo

les hubieren tocado en suerte. (lO) 

(8) Lemus Garcia, "Detrecho Ar,¡rario Mexicano", Pág. 95. 
(9) Fer~ndo Figueroa Taranc¡o, 11 Las Comunidades .Agrariae 11 , Pá.gs.31 y 33 
a.o) Lucio Mandí.eta y Núñez,- 11 Efoctos Sociales de la Reforma Aqraria en-

tres Comunidades Ejidalea de la Jepública Mexicana" 1 P.!q. 13. 
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Los repartos de que hace rBferencia, rtún cuando fueron concedidos o CO,!! 

firmados por disposicionés refl.les, no pueden considerarse como simples-

donl'\ciones de los sobernnos, sino cano pago y remuneración de servicios 

prosti\dos a la Coroni'\,. 

A titulo de simple doni\ci6n se repartieron más tarde c;irandco extenaio-

nes de tierra, cuyo objeto no fue otro que el de estimular a los españ.!:? 

les para que coloniza.r'ln. La disposición más -'Ultiqu<\ sobre este pnrticE; 

lar es lll "Ley p.u-tt. 11t. distribuciOn y arreglo de la Propiedad, dada el.-

18 de junio de 1513''. 

A los repartos hechos en virtud de esta Ley, se les dió el nombre de --

mercedadae, porquo para ser vltlidos era neces~io que fuesen confirma-

das por unfl. disposición reR.l que se llc""\."nilba Mercad .. (ll) 

La colonizaci6n de 111. Nueva Españn. se realizó por medio de fundaciones-

de pueblos españoles, mismas que ee llevaban a cc"\ho según lo dispuesto-

en las Ordenñnzas de Pobll'\ción que deja.ron la colonización de los p111--

ses conquistados a la iniciativl\ y el esfuerzo de los particulares 1 se-

dispon1ñ que los pueblos se fundl\ran mediante crlpitul<'lciones o conve---

ni os que los gobern<idore s de las nuevas provincias celebraran con las -

personas que considerasen m.t\s capaces y de mejores dotes morales, quie

nes se compromet!an a poblar los puntos que con este fin se escogie~U~ 

( 11) Lucio Mendieta y Núñez •. 11El problema Aqrar:io do México", Pftg .. 42, -
Edftorial PorrO.a, México 19'11 ... 

(12) Lucio Mendieta y NC!ñez, Ob. Cit., P1'1;¡s. 42 y 43. 
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No oxüitia en lil époco coloniF!.l dispoGíción rtlgunil que indic"ir.=i. la. exto!.!, 

aión de tierras que por Mercod h<lhri"l de concederse ~1 cac],1 colono .. En un 

principio se d.ió ,:¡, c.;dA uno de los aold<-ldos y oficiA.les que llev"lron fl -

c<'lbo li\ conquist.:i un número de c;ib~1ller.t;iu o peoniris do tierras sufi---

cientea para retribuir sus uorvicios y con arreglo i\ su grado, ;-· se lea-

repartió en l;i m1smn relaci.6n deto:nn.in;ido número do indios, flpilrentemen-

te pFtr•'l que los instruyesen en !Ft. roligi6n católica, pero en ro.=s.lidad e!!_ 

ta distribución er-'\ con fines relic¡iosos y fiscoles .. De los indica rcpi\E 

tidos unos continuaban en posesión de •SUB tiorr"'le obliqados a. pagar tri-

buto ;i.l encomendero y ot1:os oran emplea.dos en l·'l. explotación de lris pro-

piedades de ésto .. Sucodtn trunbién que el dueño de un ropartimionto teni.a 

ñ. su vez un segundo repi\rto do los indioa que le h"lbiilll tocado en suerte 

ñ otros españoles a los que ae l.es di=tb.::\ el nombre de encaniendas .. (iJ) 

La encomienda se consid&rñba a l~ asign«ci6n de vnril\s comunidades indi-

ganas ñ un espnñol a quien ellos teni"'ln que dar tributo en especie o tr!!_ 

bajo, es doc1r lrl tierra y los indios pertenecian .:t.l monarcaJ en el caso 

de que la t:!lncomionda quodara Vflcrlnte, era recuperada por la Corona, 

quien dccidia administrFLrl.a o volver a. otorg"lrlill" 

Los encomendaros ejercieron ~ principio de est.a época unñ especie de ae-

ñorio sobre el territorio habitado por loa indios que l.es hablan sido r~ 

pñrtidos, o encomendados, y muchos a.bua<U1do do esta circunstancia se ap~ 

(13) Lucio Mendiet.1. y Núñoz, "El problema Aqr<:tr.io do México 11
, Págs. 52 y 

53. 
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der<U'on de las tierri\s que éstos poselan y extendieron osi i:u-bitrarin-

mente l.as propiedades de que sa .leB hicierrt. Merced. ( 14 ) 

Carlos V, pretendió suprimir esta forma de exploti'lción y expide "Lil Real 

Cédul~ de 20 de junio de 1522" "PA.reció que no con buen;¡s conciencias --

pues Dios nuestro señor crió los dichos indios libres y no sujetos, no -

podemos mrt.ndorlos encomend;:u- hi hacer rep'1.rtimiento de ellos a loe cris

tianos y ft.si es nuestra voluntñd que se cumpla" .. ( 15 ) Con os ta disposi--

ción, el mona.rea queria afianzar su autoida.d en las colonias impidiendo 

que los conquistadores poseyeran todo el poder y se ilpropiaron de gran -

parte de la riqueza creada por los indlgenas, en virtud de esta disposi-

ción los espruloles no estaban dispuestos a renunciar a los objetivos que 

impulsaron a su aventura de conquist:i'\ y para presionar a la Corona, ame-

nazñron con abandonnr el torritorío y obliqnron ccn esto al monarca i\ t2 

mar l~s sigui en tes medid~s: 

Por un lado les permite sequir disfrutando de los privileqios politices-

y econ6micos y por otro creo. uni\ insti tuci6n para reducir su poderlo de-

nominada "el repartimiento 11
• 

El repartimiento señala que los indiqenae trabaj.u-J'u\ en las empresas que 

los. solicite sólo con previa autorizaci6n de los funcionarios reales; --

también señala que se pague al indlqena un salario; esto último no llegó 

a aplicarse .. (l G) 

( 14) Lucio Mendieto. y Núñez, "El Problema Agrario de Méx:i.Coº, Pág. 54. 
C15) Lucio 1-land.ieta ·y Núñ"ez, Ob .. Cit .. , Pág. 54 
(16) Del Arbol de .la Noche.Tiiste al Cerro de llt.B Campanas, Pág. 309, -

Editorial. Pueblo Nuevo, México 1914. 



Los cambios surgidos en ~stq époc.; rel&tivos a la tenencia de la tierr~-

repercutieron notablemc-mte en la comunidiid campesina .. 

Soqún Ch~rles Gibson, fueron tres !os métodos 'l que recurrieron los esp.! 

fioles para adquirir tierrtts .. ( l l) 

1 .. - L& compra de tiorr~s a sus ocupruitos o a los propietarios ind.i-

qen~s .. Algunas de estas canpras se hicíeron por medio del enqru1o, l~ vi~ 

lencin y el frn.ude o pidiendo la tierra en arrendrun.iento y considerando-

después l." renta cano paqo por la propiedad .. 

2 .. - Los encanenderos poselan propi.edades particulares dentro de l.as 

encomiendas ~ pesar de q\J.O estaba prohibido por et monarca. 

3 .. - Otorgamiento de Mercedes Reales .. Este método super6 a loa otroe 

dos y fuá el que A.rrebat6 mita tierrl\s .; l& canunidAd indigona .. 

En cuanto a la propied-3.d eclesiástica, se dice que aún cuando so prohi--

bia a la Iglesii\ la lldquisici6n de bienes ralees ésta obtuvo tierras - -

para construir iglesiE\s, mon.otsterios e instituciones de beneficencia, V_! 

liándose del trabajo de los indios y con el apoyo de encomenderos y aut~ 

ridi\dee. ( 1 S) 

Cuando se empez6 a leqislar sobre la propiodlld agraria de los i.nd.igcnas-

se orden6 que se leo; respetase. "tunqut:! muchos indigcn"\9 goza.ron do 11.1. 

propiedad privada, eo decir, los reyes españoles hicioron mercedes de 

(17)· Del Arbol de la Noche Triete al Cerro de las Campanas> Pág .. 310, -
Editorinl Pueblo Nuevo, México 1974 .. 

(18) Lucio ~11dieta y Núñez, "Efectos Sociales de la Reforma Agraria en
tres. Comunidades EjidlLlee de la RepCiblica Mexicana", Pág. 13• Edít.E_ 
rial México, 1960. 
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tierrrts a muchos indios qua les fueron tldictos en la cmquista o que ---

prest<iron relov<\f\tes servicios n l-"\ Coroni\ para que g~a.sen de propiod.,d 

i\bsoluta .. 

LR propiedad canunal durante est:i ápex::<\ se dividió en cuanto il su origen 

y aplicación en cuatro clff.ses: 

I .. - El Fundo Loc¡al que er:\ ll\ extensión de tierra que a cada pue--

blo se le otorgaba prt.rrt. que en ella levantarrut sus hogl'lros, ccnsiatiendo 

ést<\ en una superficie de 600 var<'la R partir de l.:i iglesia, medidas des-

de el centro del pueblo a los cuatro vientos por su origen era enagena-

ble, pues Re otorgaba J:\.l pueblo y no"' persoo"" particular .. t
19> 

11.- Los Ejidos. <2o> Don Fe.li,_,e II mandó el dia. H2 de diciembre -

de 1 513, que "Los si tics en que se han ñe f orm:u- los pueblos y reduccio-

nes tengan canodidad de aguas, tierras y montes, entradas y salidas y l~ 

branza y una legua de largo, doode los indios puedlUl tener sus ganados -

sin que se revuolvnn ccn los de los españoles .. " Se coosidera que el Ej!_ 

do tuvo su origen en la cédul'l antes referidñ, misma que formo más tarde 

la Ley VIII, 'l:itulo III, Libro VI de la RecopilRcÍ.6n de Leyes de IndÍ.~i~ 

III.- Las tierras de canún repartimiento era la extensión territo-

(19) _Lemus Garcia, Oh. Cit ... Pfig .. 122 
(20) Eatriche define al Ejido dici.endo que es "El campo o tierra que es
tá f\ l<\ salid& del lugar y no se pl~nta ni se li\bra y es canún· a todos -
los vecinos y viene de ln palabra 11t.tina exitus que significa salida" La 
calidad de e&t<'\S tierras estaba considerilda cano da monte o de agostade
ro. 
(21) Mendieta y Nuñez, 11El Problema AgrJU"io de México", Pác¡. 12· 
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rial desi9n."\da a cod-1 pueblo para quo fueso repartid~-. ontre sus h"lbitan

tes p.i.ril su explot<'\ci.ón y vivieran do sus productos .. <22 > 

Por Cédul;i de 19 de febrero de 1560 • dada p.u-a los pueblos de nuova fun-

dación, se dispuso que a los indios que ;i elloa fuesen a vivir continua-

sen an el goce de las tierras que antes de ser reducidrts poseian .. Al ex-

tinquirse la famili'l o al ab"Uldonar ei pueblo, las parcel;:as eran ropart.!_ 

das entre quieneo lo solicit<tban. <23 > 

IV.- Los propios, Era la superficie otorgad.-"\ i\ los pueblo.a por die-

posición exprcs'l de los reyes, destinlid"'l pilr.; cubrir los gastos públicos 

y cuya administración la tenl<tn los Ayunto'\mientos quienes las d;.ilian " -

censo o loe arrendabah entre los vecinos del pueblo. ( 24 ) 

Se consideraba a las propied"l.des de los pueblos indiqenas que se han en~ 

merado como comun<\les. 

En la orqanizaci6n de la propiedad dur<mte l<'l épocn colonial, se puede -

apreciar que tenia grandes vicios, dentro dQ algunos de ellos se puede -

citar que las mejores tierras y 11'ls m.\s grandes extensiones ost"'lban z.-ep!:!" 

tidae entre colonos y conquistadores, en crunbio o los indígenas se les -

estregaban únicrunento la tierrl't. indispensable para la satisfacción de 

sus necesidades 1 por lo que se considera que dur1Utte el desarrollo do ª.!.. 

ta época apareció en México el· problema agrl\.rio .. 

(22) c.i'túl Lemua G;:u-c1a1 "Derecho Agrario Mexicano'", Phg .. 123, Editorial
Limsa1 México 1978. 

(23) Mendieta y Núfiez 1 .-
11El Problema Agrario de México 11

1 Pá.g .. 75, Edito-
rial Porrúa, México 1971 .. 

(24) Mendiet<\ y Núñez, Ob. Cit., PAg. '75. 
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e) EN EL HEXICO INDEPENDIENTE. 

A Pesar de la buena fe que tuvieron <'llqunos monarcas espMoles, la Colo-

nii\ siempre estuvo mal gobarnada, hicieron a un lado sus funciones judl.-

ciales, mercantilizando la :;just.ioiA y explotñndo a las castas e indios. 

Lit guerra separatist¡:¡ a pesar de sus apariencirls pol1ticas se consider·'\-

bn una revolución <lgr.itria., pues las gentes del CfWpo no eran capaces, --

por su baja cultura, de conprender los ide"J.les de libertad e indepanden ... 

cia, quienes J\brAzaron la causa pea:' odio al opresor extranjero y lleva--

dos por lff. miseria. El Gobierno de Esp&ña reconocio que en el fondo de -

la Guerrn de Independencia sa agitaba l"l cuestión Agraria, quien dict6 -

medidas de urgencias par"' reprimir lJt. rebelión, por medio de las cualee

orden"'lba el. rep.=u-to de tierr<'\s entre los c1tmpesinos necesitados. ( 25 ) 

La poblaci6n de lt\ Nueva España llegó a tener unos seis millones de hab.!, 

t<\ntes mismos que est.Wtm divididoo en 4 grandee sectcres1 indios, rnest.!_ 

zos y castas, criollos y peninaulares .. 

Considerando el sector más nurnoroao el de los indios, quienes er:\n des--

preciados y axplotados por las demás clases sociales y est~an separados 

de ellas por el idioma y la civilizaci6nJ lo que motivo que loe reyes do 

Esprul&, reconociendo su eituaci6n, dictaron alqunas medidas para mejorar 

su condición siendo estas: se les exceptuó del servicio militar, del pa-

(25) Mendiota y Núñez, 11Efectos Sqcialas de l<'l Reforma Agraria en tres-
Ccmu~idados E:jidales",,, .• tstu;Js ... 15 y .16 .. 
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go del tributo anual q~ les corrc&pondié\ por ser Vo"\sallos del. rey .. (
2

G) 

Los mestizos y c~st~s tuvieron una condici6n muy especial; fueron dosp~ 

ciados por los bl<=lncos, pero se si.ntieron superiore¡i. a los indios .. 

Las castas paqaban tributos y se les marcaba p;u-<l que j.vnás abandonarl\0-

su condición quienés vivlan en un est:ado de odio hacia los blancos .. 

Los criollos fueron los hijos da eepaholes nacidos en la Nueva España y-

fonnaron al sector tnAs importante e ilustrado de la Colonia. 

También aparecieron· los peni.hsulares que se l.ea conocla a los españolee 

nacidos en Europa, que s61o ventan a Ia NOOva España a enriquecerse y --

volvla.n a España a disfrutar de sus riquezas, formaban el sector privil,!_ 

qiado y constitu1An la minoría. 

Estos grupos convivlnn en el mistno territorio y bajo un mismo qobiorno;-

pero separadós por diferentes inte~ses y por un abismo de incanprensión.. 

En la Guerra de Independencia luch<'lron juntos pero por cauoas distintas. 

Los criollos y mestizos de culttira europea por el poOOr politice; los Í!!, 

dios y mestizos de cultura indiqena movidos por el odio y el hl'tmbre, di-

vidiéndose· estos en conservadores, y liberaleg, los crioll.os y mestizos -

de cultura europea, legraron sus propbsitos al obtener la Independencia-

de México y siquieron luchando por el poder politice y por el contrario-

los indios y mestizos de cultura ind1gena cai la Independencia no obtu-

vieron nada. ( 27 ) 

(26) Mend.ieta y Núñez, "Efectos Sociales de la Reforma Agraria, en trt'!s
Cam.inidf\des Ejidales" Pñ.g .. 1'7 .. • 

(27) Mendieta y .Núñez, Ob •. Cit., P&qe. 16 y 17.· 
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Los primeros 9obiernos independientes de .México, siempre supieron que el 

malestar de l.aa masas campesinas se debla a que no contaban con tierras-

suficientes para satisfacer sus necesidades. La injusta clistri.buci6n de 

la tierra, los despojos reiterados de las propiedades canunal.os, asi co-

mo los sistemas de explotaci6n inhuma.na vic.iente en la Colonia, motivaron 

un 9ran malestar en el medio rural que incitaron al. pueblo campesino a

secundar la Fevoluci6n da Independencia. <
29

) 

A don Hiquel l-lidalgo y don José l'faria.. Morelos y Pavón, se .les considera-

los dos -héroes mAu destacados de la Aevólucibn de IMependencia y pracu_:: 

sores de la Reforma "9raria Mexicana .. 

La visi6n que Hidalc¡o .tonia sobre el problema que exiotia en esta época, 

lo llev6 a expedir doa Decretos:. el primero aboliendo la escl.avitud (19-

de octubre de 181 O) y el ser¡undo ordenando la devolución de . tierras y --

exigiendo la recaudaci6n c:le las rGntas vencidas para entregarlas a los -

naturales (S de dicJ.embre de 1810). 

Posteriormente, José i-taria Marelos y Pavlm, oxpresaba que má.s valia poca 

tierra en manos de qt.úen pudiera asistir con su trabajo personal, que m.!:!. 

cha tierra en manos de una sola peraon.a trabajada por quienes no eran --

sus propie.tarios. su pensamiento y su acoi6n han .oido factores importé!! 

tes en la conformacibn del .Régimen Institucional y Papublicano del Pais-

(28) Men,dieta y. ,Núfiez, '~EfectOlil Sooiales de la ~forma Aqraria en tres -
Can.U;nidad.es· Ejida.les", .Páq .. 11 
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y sirvieron de antocedente do la Roforma Jqraria Mexicana, cuyos princi-

pioe escncialca eran los aiquientee: 

k).- Psufirman la soberania del Estado sobra su territorio. 

B).- Ordonan se prcrnueva una diotribución de la riqueza públic.:t y se cU;!. 

de su conservación .. 

C) .. - Mandar rAetitu1r: a loo pueblos ihd!genao sus tierras cornunaloa por-

elemental justicia. 

D). - Combaten el latifundismo, ordermndo el reparto de la. tierra entre -

los campesinos necesi.tadoa, liberándolos de la servidumbre feudali!, 

ta. 

E). - Imponen el Derecho do propiedad el caré.cter de .funci6n oocial por -

cuanto dobe producir en beneficio do la sociedad .. 

F) .- kutoriza la expropiaci~n de la propiedad privada por motivos de in

to-réa. social y m~diante indemnizi:tci6n. <29 > 

Estas ideas roe toras del siatetna a9rario constitucional tienon su antec!. 

dente directo en el pensamiento de Moreloe, manifeotando a través de di-

vareas disposiciones, bandoa, 6rdenea, decretos y documentos suscritos-

por. él, siendo entre otras las siguientes: Decreto de don José Marta Mo-

ralos, despachado en Tecpan, Guerrero, el 18 de abril de 1811, reiteran-

do que las tierras de ccxnunidad debían de ent.l:'agaree para su goce direc-

(29) Raúl. Lemus García, "Darceho iv¡rario Mexicano 11
, PAgs. 159 y 160, 
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to; prohibiendo el a...r;rendan:dento y nombr<uldo unu canisi6n para rec~er -

lila rentas vencidaa, rela.ti Vft.s a .las tierras de canunidad, para ser en-

tragadas a los ni\turi\les. (JO) 

El 14 de aeptiernbre de 1813 instalado en Chilpa.noinqo, Guerrero,. el pr,!_ 

mer Conqreso Mexici\no que reafirma la soberania d.Gl pueblo de México so-

bre au territorio en su fai:noao docunento "Medidas Pol1tioas qua deben t.2, 

mar los Jefes de 19& EjGrcitos Americi'lrloa para logrA.r sus fines, evit<!n

do la efuai6n do lii\Jlql."9 de una a otra parte". ( 31 ) 

Una vez iniciados los dea6rdenes en las coloni .... s, el qobierno español ee 

preocup6 qrlUldemente por detenerlos y estudi6 cuales aran las Cl\UB&.s pa-

ra buscar al remedio, l3intro ellns se tont6 en cuenta el mal rep;u-to de la 

tierra por lo que la Reqeneia de España, expidib el 26 de mayo de 1810 -

el Real Decreto, mismo que fue publi_cado en MéxiCJQ 1 el 5 da octubre del-

propio a.no, cuyo objeto fue atraer a los indios para que cooperaran en -

la luchn a favor de las annas españolas .. '
321 

La propiedad eclesiástica favoreci6 en gran medida para la decadencia de 

la pequeña propiedad de los indios, ya. que la 'Iglesia en la Nueva España 

era .P.apietaria de innwnerltbles haciendas y ranchos que exploti\.b"Ul para-

beneficio del culto y acrecentamiento de sus riquezas .. 

Las medidas torMdas por el gobierno espMol a ra1z de la guerra de inde-

pendencia, fracasaron, porqi¡e nadie tenia fe en las dispoaicionos lcqa--

(30) Raúl Lemus.Garc1a1 "Derecho Aqrario_ M61Xicano" 1 .Páq .. 160, .Editorial
Llf!SA, H4\Xl.co, 19"J8•· 

(31)' Leinus Garc1a,. Ob. Cit. 1 PAq. 161. 
( 32) Mendieta y NMG:t, 111U , Problema Agrario de México", Pág.. 93 .. 
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les; sin embarqo el gcbierno segU1a hrt.ciendo esfuerzos para atraer i\ las 

masas indiqenas y expidió un Decreto de 9 de noviembre de 1812, que ord,!!_ 

nab;\ se les repartieran tierras y se f ~·woreciera el desnrrollo de l"l pe

queña propiedad. (JJ) 

Otra Reotl. Orden de 1 S de noviembre dal mismo llñoJ recanendaba lit prcnta.-

obsorvación de este Decreto, aclarando y ampliando lo dispuesto en él, -

en est"'l Real Orden se encuentra lo re1ativo a. la reorganización de las -

cajas de canunidad, destinBdas a favorecer el desarrollo de la agricult.!:!. 

ra, t.ivnbién señalaba en su fracción r.v que los indios debian labrar y 

cultivar las tierras por si mismos sin poder venderlas ni empeñarlas, b!!_ 

jo la calidad de que si lo ejecutasen o dejñsen pasar doD años sin sem--

brarlas, se repartian a otros indios. <
34 > 

A pesar de todo el pueblo no cesaba en sus intentos de indapendizru-se --

por lo que al gdJierno de Espat1a trat6 de remediar la situación y expi--

di6 una Roal Orden que dispuso la reducci6n de los terrenos baldi.os y de 

algunas ti.erras canunales a prcpiedad parti"ular, serian una medida para 

solucionar la cuestión agraria. Además señalaba que en estas reduccio--

nea deber~an preferirse principalmente a los ccmuneros y vecinos de los-

pueblos cercanos a .die Me tierras y se mandaba iqual.mente que se rapar--

tiesen suertes de tierra entre los oficiales y soldados que contribuye--

(33) Mendieta y Nuñez, ''El Problema Agrario de _Máxico 11
, PAq. 94 

(34) Mendieta y Nuñez, Ob •. Cit. Páq. 94 



18 

ron i\ 1a pacificaci6n de lA.S colonias en aquellns ópccA.B. (JS) 

Se puede apreci#lr que tanto las disposiciones, bandos, 6rdenos y decre-

toa dictados en es~ ópoc;i, se pli\sma el deplorable estado de las clases 

indlqenaa surgido por el mRl reparto de las tierras, motivo que lo9 11,2 

v6 a apoy;u- la guerra dQ independencia. 

Los primeros gobierno& independientes de México, se preocuparon por re-

solver el problema A.Qri\rio ya que loo campesinos no ooot~an con tie---

rras suficientes para satisfacer aus necesid&des y por ello trataron de 

resolver el prgblem<\ por tnedio de una polltiea de coLonizaci6n y al - -

efecto se dictAron varias leyes cm el fin d& ff.traor pobladores oxtran-

jaros, eatitnular :La adquisicilm de baldios y el desplazamiento de camp!! 

sinos mexicanos, de los lugares muy poblados hacia aquallos carentes o-

escasos de población, pero fundamentaltnente, tiendan a canpensar a los-

viejos soldqdos que en la lucM por la. independenci"" del pala hablan -

prestado servicios a la Patria .. ( 36) 

Las principales leyes y decretos en materi1t de colonización más impar--

tl\lltes en esto peri6do son: 

1 .- El Decreto de 14 de octubre de 1823 .. 

2.- La primera Lay General de Colonización de 18 da agosto de 1824 

3.- Ley de 6 de l\bril de 1830 .. 

4.- Decreto del 27 de noviembre de 1846, y 

(35) Mendieta. y Núñez., "El. Problema Agrario en México11 , PAq. 94 y 95 .. 
(36) Mendieta y Núñez.. 11 Efectos Sociales de la Ref.Cll:'U\a Aqraria en 

tres Comunida.dea. E;jidales de la República Mexiclllla ", P.\g .. 1 '1 .. 
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S~- Ley General do 16 Qo fabrero de 1854. 

L<°J.llil anteriores Leyes y Decreto& se oonsidoran ineficaces, en v.irtud de-

que al .dictarse no tornaron en cuanta las cond.:i.cioneo eepecialoa de la -

poblaci6n rural. además de quo. éstas no fueron conocidas por los pueblos 

indiqenas, prOvocando con ello agravar el problema aqrario. Creciendo-

el latifundismo mediante el acaparamiento y despojo de tierras pertene-

cientos a los pueblos. La propiedad inmuebl.e .do la Iqleaia CatOlica ª.!:! 

mentaba por medio de donaciones de·.sus feliqreses, lo quo di6 lugar a -

una serie de estudioe y proyectos e iniciativas de J.oy. tendientes a re

solver. los problemas de la concentración eclesiástica. (J?) 

Se consideraba que no habia cifras exactas sobre el valor de los bienes 

de la Iglesia Católica y respecto del. .número y extensi6n de sus propia-

dadas agrarias pero RtlS bienes eran cuantiosos J por otro lado el gobie=:, 

no ae encontraba en una verdadera bancarrota econánica de la que trato-

de salvarse usando parte del capital de la Iqlesia, lo que provocó mu--

chaa protestas ya que los sacerdotes usaban el .púlpito cano tribuna pa-

ra atacar a las autoridades, motivando con esto la agitaci6n y el des-

contento hasta hacer fracasar los proyectos del gobierno. (JS) Movido -

por esta situación, don valentin .G6m.ez. Fariaa en su calidad de Vicepre

sidente de la República,. enc~'rg-ado del Poder· Ejecutivo Federal, volvi6-

(37) MendiOta y· .N(afiez, "Efe~toa Sociales de la Reforma Aqraria en trea
Canunidades· Ejidales de .la·.~púb~ica Mexicana 11 , PAq¡ 18 

(38) Mendieta y .Núflez, ch. Cit.;· Pllq. 19. · 
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a pensnr en la ocupaci6n de una pequeña parte de los tesoros acumulados-

por el clero, y propuso .,,1 Conqreso la ocupaoi6n de bienes de 1~'1 Iqlosia 

hi\Bta. donde fuera necesario p'\ra obtener quince millones do pesos, por -

lo que expida el 11 de enero de 184'1 una Ley aprobada por la Cám~<\ de -

Diputados, en su "ll"ticulo 1Q 11 0'\utoriza al Gobierno para propaz.-cionaroe -

hasta quince millones de pesos, a fin de ccotinuar la querra con los Es-

tados Unidos del N6rte, hipoteci\Odo o vendiendo subasta públicO'\ bie--

neo de manos muertas, al efecto indicado" 

Estl\ resoluciOn no se rea.liz6 ya que Don Antonio L6pez de Santi=t. Ana, al-

encargarse del poder Ejecutivo, expi.dió e1 Decreto de 29 de marzo de - -

1847 1 que derogb la citada resoluci6n, lo que motiv6 una lucha. entre el-

Gobierno y el Clero y consider<'\Ildo imposible que el Gobierno pudiera pa_:: 

ticipar de sus bienes, se pensO en desamortizar i\ fin da que al volver -

al canercio incrementarán las actividades eccn6micas y par catsiquiente, 

el volumen de los impuestos. <39
> 

Se pueda decir que la Iglesia tenia l.a m&yor pllrte de su fortuna en bi~-

nas r"lices, que raras veces vencU.&, ·por lo que se CQlsidera que cada ad-

quieicí6n de esa clase de prcpiedades ·por parte del Clero equ.i.va11a. a la 

amortizaci6n de un nuevo capital. <4 o> 

La situaci6n vivida por el pueblo en esté\ lapso formó cmciencia nacio--

nal y preparó la llegada de las Leyes de ~formi\; todas estf'is razones m2 

(39) Mendieta y .Núñez, "Efectos Sqciales de la Reforma Al;Jrari.a en tres -
Ccmtinidades Ej idales de la RepCiblica Mexicana", Pág... 19 

(40) Mendieta y Núñ.ez, Ob. Cit., Pt.g. 19. 
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tivaron <tl gobierno siendo. Presidente J:gnacio Canonfort. n dictar el -

25 de junio de 1856 la Ley de Desamortización en pc"lrte cc:n fines pollt,!. 

cos para restar podarlo & la Iqlesia y por otro lado se creia que el 

campesino estaba en la miseria y éra incapaz de prosperar por que el 

sistema de propiedad comunal se lo impodia. <41 ) 

Esta Ley incapacit6 en su articulo 29- a. las corpor,r;u.:iQ'leG civiles y re-

li9ioeos para adquirir o administrar bienes ralees con excepción da los 

edificiOG destinados inmediatamente al s:ervico:io de la institución y en 

.cmoecuencia en esta Ley quedaron caoprandidos; l.a iqlesia católica y -

l.os pueblos camposinos ya que desda la époc::E\ colonial poseian prcpied_! 

des canuriales .. <42> 

La Ley obligaba a las corporaciones clvilee y religiosas a vender sus -

propiedades .raicea a pcnorlas en el canercio, pero el precio qua se ob

tuviera al venderla correspQldia a los propietarios. <43 > 

La Ley -de Desamortizaci6n en un breve ccnsiderando expresa " que uno de 

los mayores obstáculos para la prosperidad y engrandecimient~ de la Na-

ci6n, es la falta de movimiento o libre c.irculaci6n de unll gran parte -

do la propiedad raiz ... " <44 > 

También ordenó que las fincas rústicau y urbanas pertenecientes a corp_e 

raciones civiles o eclesiAstioas se .adjudicasen en propiedad a los arre!!. 

d"ltar.ios, o enfiteutas, por el valor carrespcndiente a la renta o C"lnco 

(41) 

(42) 
(43) 
(44) 

Mendieta y Nüñez, 11Efoctos soo~alas· de la RefoÍ'ma Agraria en 
Comqnidades. E;jidales dQ i·a República Mexicana,., .Páq. 20. · 
Menclieta y .Núñez, Ob. Cit~,. Pág. 20 
MAncliet:a y Núñez, Ob •. Cit., Pllq. 20 
Mendieta y NQñez, ob. Cit.; Pllq. 20 

tras":' 



22 

que pegan, calcula.da cano rédito al 6\i anual. Cua.ndo orri.n vari.oo inqui-

linos 1 las urbanas se adjudicarian al que p~ue mi\s renta y on igualdad-

de circunstancias o<\l mAi;;: antiguo, de l.::t.s rústicas se adjudican a cada --

arrendatario la parte arrendada .. Los inmuebles no arrendados se R.djudic~ 

rian on eubast<\ públic'> al mejor postor. <45 l 

La Ley autorizR a los arrend;\tarios de bienes ralees propiedad de carpo-

raciales civiles o religiosJ\S 1 para que las adquieran en condiciooes re-

J.ativamente fAcilas dentro de los tras meeelil eiquientes a la publicaci6n 

de la Ley. Si no haci<\ uso de esa franquicia cwtl.quier persona po:ila d!:, 

nunciar la propiedad, y al denunciante se le bonificaba cano pramio, la

octava parto del precio de la finca adjudiceda. <4 G> 

Los fines de esta Ley y su reglftlllento, se ccnsideraban econ6mioos, ya --

que no se tratcWa de privar nl clero de sus inmensas riquez~s, sino si!!! 

plemente de cNnbiar la cnlidl\d de ést"l.s, para favorecer e impulsar el CE 

marcio, las artes y l&a industrias. <47> 

Los resultados de l<\ aplicación de esta Ley fueron negativos y centra---

rios a sus objetivos, ya que no fue la clase pq:>ul~ l.a quR se benefició 

ya que ni a loe arrend~t11rioe ni a loe enfiteutas se les adjudicarai. las 

propiedadoa oclcsi1!.st.icae que venian usufructuando, y~ que si se conver-

tian en propietarios de las fincas que ocupaban tanian que pagar el 5% -

de alcabala, adem~s Cor"rian par su cuenta los gastos de adjudicaci6n y -

(45) Mendieta y N6ñez, "El Problema Agrario en México", Pág. 120. 
(46) Mendieta y NGñez, 11Efectos Sociales de la Reforma.Agraria en tres -

CantJttidft9.e• Ejidales de· la República Mexicana 11 , Pts.g. 20 
(4l) Mendieta y .Núñez, "El Problema Agrario en Méxicoº, .p.§q. 120. 
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cantid;id illltea p;:¡ga.da por ill.quililr .. C
49 > 
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Por otro lildo también los prejuicios rnornles y reliq.iosos impidieron --

que los arrendatarios hubiesen aprovechado los benef icioo de lo"\ desamo.E. 

tizñ~ión, ya que 1-'\ iglesia declaró excanulq.iidos n quienes canpr;'t.L"an --

bienes eclesiásticos, por lo qua muchas person~s se abstuvieron de efe.: 

tuar en su provecho las oporacia\as autorizad<'\S por l;:¡ Ley 1 lo que mot.!_ 

vó que los denunciantes que era qante de dinero y en su mnyoria extran-

jeras, se ñdjudic<\ron cuantiosos bie~es de la iqlesi~, fortaleciendo el 

latifundio laico, ya que la Ley señala que las fincas de la mano muert:\ 

pasaron a poder da los denunci.antes en la extensión que tonian adjudi--

clmdose <1si, haciendf&B y ranchos por entero, en virtud de qua no exia--

tia !.imites para adquirir tierras .los denunciantes canpr;u-on cu.omtas 

les fue posible 1 y asl en vez de que la desamortizaci.6n contribuyese '"l-

aumentar el número de pequeños prcpiotarios, favoreciendo el latifundi~ 

(49) 
mo. 

Lqs tier.cas comunales de los pueblos, con excepción de los ejidos, que-

dltl."'on sujet&s f\l. proceso desrvnortizador en condiciones muy desvent&jo--

sas, por el estado de ignorancia y miseri;i de lfl poblaci6n indigena .. 

Otra conaecuenci11. surgid<\ en Í& 1'!.plicaci6n de la Ley 1 fue 1a defectuosa 

titulación de loa bienes, ya que se llevaron a c"lbo en rebeld.1a. de las-

( 48) Mendieta y .Núñez, "El Problema Agrario en México'' 1 PAq. 1 21 
(49) Mendieta Y Núñez, Ob. Cit., Págs. 121, 122 y 123. 
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sociedMes religiosas, quienes no presentaban t1tulos primordiales de -

propiedad, motivando con ello grandes defectos en estas titulaciones, -

en la cuitl. los linderos y demarcaciones de las tierras adjudicn.das fue-

ran diferentes .. 

Se ha señalado que la aplicaci6n de esta Ley, afect6 .a los grupos ind1-

ganas y a los sectores menesterosos, lo que determinó que lo Secretaria 

de Hacienda expidiese la circul.ar de 9 de octubre de 1856, en la que se 

ordenó que los terrenos cuyo valor no pasara de doscientos pesos, se aE_ 

judicaran a los arrendatarios sin paqo do derechos y oin escrituras de-

adjudicación, 11 ya sea que los tenq.-:m cano repartimiento o que pertene!_ 

can a los ayuntamientos, y les será suficiente con el titulo que en pa-

pcl sellado les dé la autoridad polltica, miemos que debian ser protoc~ 

!izados en la propia oficina. 11 e 5º) 

Esta circular provocó la deeamortizaci6n de los puebloa de los indios y 

de los bienes del ayuntamiento, pues los pueblos por su ignorancia no -

solicitaban las adjudicaci.ones y entonces personas extraiias a los pue--

blos empezaron a denunciar tierras y a apoderarsa de ollas, lo que mot!_ 

v6 que los ind1t;renae se sublevaran en r3.iversas partes del pais .. 

Para remediar esta si tuaci6n 1 e1 gobierno mandó que la desamortización-

de las tierras pertenecientes a los núcleos de población campesina, se-

fuera reduciendo las propiedades canunales a propiedad particular a fa-

(50) Mendieta y Nüñez, " El Problema Agrario de México " PAg. 123 
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vor de sus respectivos poseedores 1 o de los vecinos del lugar, y de este 

modo como efecto de li\ resolución do 9 de octubre, que favoreció la a.dj.!! 

dicaci6n de terrenos cuyo v"llor no excediese de doscientos pesos 1 se fue 

creando una propiedad privflda demasiado pequeña, junto a la gran propie

dad privada pero proveniente de la desamortización de bienes del clei&~) 

A partir de la oxpodici6n de esta Ley• los poseedores de p-u-ceV\s comun!!. 

les se vieron propietarios absolutos de ellos y con un título, empezaron 

a vender unas veces de ccnformidnd y otras obligados por 1oe especuladcr 

res, lo que motivó el "'lumento de gentes sin pfltrimonio y sin trabajo~ 52 ) 

LI\ aplicación de la Ley do Deeamortizaci6n trajo como coneocuencia efec-

toe de orden pol.1tico 1 por cuanto el clero se negO a sujetarse a dicha -

Ley, y promovió una guerra civil que se conoce en la historia como la --

guerra de "tres años", lo que motiv6 al gobierno a dictar lA. Ley do Na--

cionalizaci6n de Bienes Eclesib.sticos, expedida por el Benemérito de l&s 

Américas Don Benito Juárez, el 12 de julio de 1859, en e1 Puerto de Ver!!. 

cruz, en su calidad de Presidente do la República. (SJ) 

En su articulo 1 g señala "entran ;\l dcminio de la nación todos loa bie--

nas que el clero secular y regular ha venido administrando con diversos 

titules Gei:\ cual fuere la. clase de predios, dere..,hos y acciones en que -

consistan, el nombre y aplicaci6n que hayan tenido. 

Se excoptuaron de la n<icionalización los edificios deatin&dos a loa fi-

(51) Mendieta. y NUñez, "El Problema Agrario de México", Pc\q. 124. 
(52) Mendieta y Núñez, ''Efectos Sociales de la Reforma Aqraria en tres

Comunidades Ejidales de 1a Repúb1icfl. Mexicana" Pf\g .. 21. 
(53) Lemus Garcia, "Derecho Agrario Mexicano" Páq. 213 .. 
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nes del culto .. 

'i en su Articulo 4Q, dispuso que .. ni las ofrendas ni las indemnizacicoes 

pcdrian hacerse a los ministroe del culto en bienes ralees" y el articu-

lo 22 declar6 ºnula y de ningún valor toda onajenaci6n que se haga de --

los bienes mencionados en la Ley, "estableci6 una multa, del 5% en contra 

de quienes la infrinqioran. 

Esta Ley decreta la absolut<\ separación e independiente entre los nego--

cios del Estado y los puramente ecleeilt.aticos .. Sus efectos en cuanto a -

la propiedad raiz, en nada modificaron lo estl\blecido por las Leyes de -

Desamortización; todo se redujo a que el Gobierno quedase subrogado en -

los derechos del cloro y los pueblos de indios, quedo entonces repartida 

entre grandes y pequeños propietarios. <54 > 

Se considera que tanto las Leyes de J?esamortización y de Nacionalización 

terminaron con l;i concentración eclesiástica, pero motivaron el latifun-

dismo y dejaron a su merced una pequeña propiedad, demasiado reducida y-

débil. econ6micamante estab-<1. incapacitada parll desarrollarla y para con--

servar la .. 

La aplicación de las Leyes de Desamortizaci6n y Nacionalización de Bie-

nes, determinaron la depuraci6n de la prc::piedad, el estado de inquietud-

y zozobra de los propietarios que en cualquier momento podian ver sus --

(54) Mendieta y Núñez, "El Problema Agrario en México11 Páq., 126 .. 
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bienes sujetos a un juicio de nacicnalizaci6n y perderlos definitivamen

te .. (SS) Esta situación afectaba a los particulares y a J.a econl!:rnia na--

cional, por lo que para penar término a ell<l, una voz llevada n cabo la-

desrunortizaci6n casi en su totalidad fue expedida la llrunada Ley de Li~ 

ración de 12 de noviembre de 1892, en la que se facultaba a loe propiet!!_ 

ríos de toda clase de fincas para solicitar de l-9. Secretarl.ea de Hnciend<\ 

una declaración de la renuncia absoluta del Fisco sobre l.os derechos - -

eventuales que por ll\ nacionalizaci6n 1 o por otras causas, pudiera tener 

sobre las expresadas fincas. (SG) 

El congreso Constituyente decrat6 el 28 dé junio de 1856 l.a ratíf~caci6n 

del Decreto del 25 de junio de 1856 sobre desamortización de bienes ecl!:,. 

aiásticoa, y en su articulo 27 de la Conetitu6i6n expedida el 5 de febr!!, 

bro de 1857, se elev6 a la categor~a de preceptos fundamentales en el º!:. 

den politice de la República·, los poatuladoe de la Ley sobre Desamorti.Z!!, 

ci6n, con lo cual qued6 definitivmnente establecida la incapacidad legal 

de las corporaciai.es .civiles y religi.oeas para adquirir bien9s ralees o

administrár oapi tales impuestos sobre ellos. ( Sl) 

Articulo 27 11 La propiedad de las poraonae no puede ser ocupada sin su --

consentimiento, .sino por causa de utilidad pública y previa indemniza---

ciOn. La Ley determinará la autoridad que deba hacer la expropiaciOn y-

(55) Lemus Garc!a, 11 Derecho Agrario Mexicano" 1 Pág .. 216. 
(56) Art.l.culo 30, Ley de Liboraci6n de 1892. 
(57) Mendieta y Núñez, "El Problema Agrario _en México11 ,·PAq. 129 
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los requisitos con que ésta h~y~ de verificarse. Ninguna corporación e!. 

vil o eclesi.\stic.,,, CU<\lquiera que sea su carácter, dananinaci6n u obje-

to, tendrf\ C"lpacidad lcqal pru-a adquirir on propiedad o administrar par-

&i bienes ralees, ccn la única excepción de los edificios destinados in

medi<lta y directamente "tl servicio u objeto de l.a instituci6n 11
• (SB~ 

Los ejidos en un principio quedaron exceptuados de la desamortización, -

pero después de lo dispuesto por este articulo ya no fue posible que ou..E, 

sistiera cano propiedad comun1tl de los pueblos, ya que un equivocado cri 

terio de interpretaciOn neqó person.:ü.idad jurldica a J.aa Cam.lnid<:ldes in-

cilqenas, lo que provocó el daninio do tierras comwi.ales cano baldios y -

el despojo de .l"l.s mismas a lo'\& comunide.deo indlgenas, sin que éstas pu--

dieran defender sus leql timos derechos par descc:nocerles su personalidad 

jurídica. Estos dominios no prosperaron, ya que el Gobierno, dispuso en 

varias circulares y con diversos motivos que en cada pueblo se midiese -

el fundo leqal, según las .;mtiquas medidas 1 o bien sefialando un mi.l cin-

co metros se:f.s centl.metroe del sistema .legal por cada uno de los lados -

cuadriláteros que h.;Wia de formarse al efecto, tc:rnruido cano centro la --

iglesia del pueblo, y una vez medido, los terrenoa excedentes, separadas 

que fueran las pfU"celas necesarias para panteones y otroa usos públicos, 

se repartiesen entre los padres y cabezas de fami.lia. (Sg) 

(58) Articulo 27 de .la Constitución de 1857 .. 
(59) Mendieta y Núñez, "El PZ.oblema Agrario en Méxicoº, P.\gs. 129 y 130 
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Con .objeto de evitrir dominios improcedentes, en la Ley de 20 de julio do 

1863, se declaró que no son baldios loo terrenos que hayan sido destina-

dos a un uso público .. 

En FJ.catamiento a lo dispuesto oobre la materia, se procedió a lo'\ enajen~ 

ci6n do los ejidos, tan provochosos para l"l poblllción excedente de l.os -

pueblos, porque encCXltraba en ellos t?ti modo de subsistencia durante las-

épocas en que esca&oab& el tr1'.b;¡jo y siempro una ayuda eficaz para su v!_ 

da, y aprovechando lo& frutos naturales espootáneamonte producidos on 

las tierras del ejido, o haciendo uso de ellos par& la cria de su gana-

do. (60) 

La Ley sol>re ocupación y enajenación de terrenos baldlos del 20 de julio 

de 1863 1 pranulqada por Don Benito JuA.rez, cc:n apoyo en la fracción XXIV 

del articulo 72 de l& Constitución Pol.1tica de 185'1 ... (Gl) 

"Articulo la .. - Defino l.os bald1os cano aquellos torrenos que no hayan s!, 

do destinados a un uso público, por la autoridad facult<\da para ello por 

lé\ Loy, ni cedidos por .la misma, a titulo oneroso o lucrativo, a indivi

duo o ccrparacién autorizada para adquirirloa .... (G2 ) 

Tambion autoriza a todos los habitantes para denunci~ y adquirir hasta-

2, 500 hectáreas de terrenos ba.ldtos 1 1\ excepción de los naturales de las 

naciones vecinas de la Repübli-ca, quienes por ningún motivo pueden adqu.,! 

(60) Mandieta y Nú.fiez 1 "El Problema Agrario en México" 1 Páq .. 130 
(61) Raúl Lemus G~cia, "Derecho Agrario Mexicano", Pág .. 239 
C 62) Articulo 1 a, Ley sobro ocupación y enajenación de Terrenos Baldíos 
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rirlos en los Estados lim1trofes., 

Durante la dicta.duri\ del General Porfirio Dia.z y coo la creencia de que-

los inmigr;:mtes extranj"eros hi\.riM prcqres."lr al pais, se expidieron di--

versils leyes cuyo resultado fue que numerosas canpafiias extranjeras se -

apcd.eraban de qrandes extensiones de terranos, al mismo tiempo se propi-

cib el despojo de l"'le tierras de las canunidades indigenas y de diversos 

pueblos• aplicándose la Ley de 31 de mnyo de 1 B'JS, para <ttraer co.lonoe -

extranjeros¡ pero el 15 de diciembre "de 1883 se pranulqa una nueva Ley -

de Colonizaci6n que deroga las anteriores y que con pequeñas diferencias 

es idéntica en ideR.s y ccnceptos respecto a la de 18'15, publ.icada bajo -

el c;ic:bierno de Don Manuel Gcnzález, caista de 31 art1culos que se encue!!. 

tran dentro de cuatro capitules. En su capitulo I, establece la facul--

tad dol ejecutivo de mand1'.r deslindar, medir, fraccionar y valuar los t.!!, 

rrenos baldios o de prcpiedi::t.d nacional. que habiese en la RepQblica, nan-

brando al efecto las canieiones de ingenieros que coosiderase necesarias .. 

El capl.tulo III, se titulil de las canpañ1as y señalaba cano seria su-fU!!,. 

cionamiento, cano se obtendrlan las autorizacicnes para deslindar .. CGJ) 

Esta Ley de Coloniz"'-ción <\Si como la anterior, no aportaron nada de va-

lioso' a' l"" solución del problema agrario, y si caitribuyeron a producir-

mayor malestar entre la Qente del campo, ¡., cual de un dia a otro se vi6 

(63) Mendieta y Núñez, "El Problema Agrario, en MéXico", Págs ... 133,y·134 .. 
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o:tmenazada y desplazad<'\ de sus terrenoo por no pcxier acroditl'lr a satisfi.1E,. 

ci6n de lao canpm11as lit legi tim:t prq:>iedad de los mismos y por deacono-

cer los cc:nductos leqru.es <'\ que hubier<"ln po:Hdo acudir para h.i.cer valer-

sus derechos.. Es claro que loG únicos af'ecti'tdos cm estas leyes fueron-

los crunpesinos ecm6mic;:unente débilesJ y;:i: quo, por el caitr;irio los l&t,! 

fundistas y hacendl\dos se vieren ,:¡ltamente benefici<'tdos, ya que aún no -

pudiendo acreditar en muchos cnsos su legitimr\ prcpiedad siempre pudie--

ron recurrir al sobado recurso de entr<'lr en canpaiendas cai las canpa---

ñias deslindador.l'\s 1 no solo pf'lra perfeccicnar su prq:iiedad sino t<"llnbién-

para acrecentarla mediante oanpra.s de terrenos de li\e personas que hablan 

sido despojadas. 

Señ..,.la Lucio MendietR y Núñez "que l<ts canpañ.i.cts deslind<'t.doras acelera--

ron la dec&deíí.Cia de l.a pequefia prc:pieda.d; no cumpl.ieron sus f lnea, y si 

c01tribuyeron a l.a farm~ción de extensos lati.fundios, porque los terre--

nos deslindi'ldos de que pudo dispaier el Gobierno, fueron vendidos i\ ter-

ceras person&e, y loe que a l.;is compañ.i.ae correspaidieron cano premio de 

sus trab,..jos, fueron en&jenados por éstas a un corto número de particul!!_ 

res". ( 64 ) 

El 26 de marzo de 1894, fue expedi.dt"I: la "Ley sobre ocupación y ena.jena--

oi6n de terrenos baldios de loa· Estados Unidos Mexicanosº misma que am--

pli.t.: ... .y modificó los preceptos señalados por la Ley de 1863. 

(64) Mendiet& y Núñez, "El Problemo"l Aqrario en México 11
, P.§g .. 134. 
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Se consideraba que las Leyes sobre terrenos baldíos, tienen relación --

con la coloniz~'lci6n, la expedición da esta Ley trajo cano consecuencia-

el aumento de la concentr<lci6n territorial en pocas manos, en virtud do 

que no respetaba los derechos do propietarios y poset!dores de tierra, -

siendo sus victimas principales las Comunidades Indiqenas .. 

Es de considerarse que las Leyes de baldios, conCribuyeron a la decade.!!, 

cia de la pequeña,propiedad y favorecieron el. l.atifundismo.. La clase -

indigana no se aprovechó de las facilidades que concedian estas Leyes,

ya que siempre las iqnoraba y nunca las canprendian .. ( 6 S) 

El. pais venia a9itándose en constantes revoluciones desde 1810 y anhol~ 

ba la paz a cualquier precio .. 

Hacia fines del porfiriato, se consum6 la concentración da la tierra en 

un nümero reducido de propietarios •. 

Las diflciles condiciones en que vivian los peones explican con facili-

dad que los hombres del campo se adhieren en mayor número a la Revolu--

ción MeXicana, tomando l4s armas el 20 de noviembre de 1910, Po:z::-firio -

Di.az abandon6 el poder despuee del interinato de León de la Barra, Don-

Francisco :I. Madero, fué electo Presi;dente de México, quien creó la Co-

misión Nacional Agraria, a fin de promover la cuestión ~raria. 

Se considera al Plan de San Luis 1 base de la Revolución de 191 O, cuyo -

autor fue Francisco I. Madero, en su úl.timo párrafo del seq\indo J:>un'to -

(65). Mendieta y NúñeZ, "Efectos Sociales de la Refol:1lla Agraria e~ tres 
Comunidades Ejidalee de la República Mexicana" Pl5,g. 141. 
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refiriéndose a la administración porfirist<\, dice lo siguiente: "Claua~ 

l& Tercera.- AbusiUldo de la Ley de Terrenos Baldios, numerosos pequeños 

propietarios en su rn.a.yorl.:\ indigenas, han sido despojados de sus terre-

nos por acuerdo de la Secretarla de Fomento o por fallas de los Tribun!!, 

lee de la República¡ siendo de toda ~usticia restituir 11 sus antiguos -

poseedores los terrenos de que se les despojó de un modo tan arbitrario, 

se declaran sujetos a revisión tales disposiciones y fall.oo y se les --

exigirA a loe que los adquirieron de, un modo t"lrl inmoral o tan arbitra-

rio o a sus herederos que los restituyan a sus primitivos propietarios, 

a quiones paqarAn también indemnización por los perjuicios sufridos. S~ 

lo en caso de qua esos terrenoe; hayan pasado a terceras personas antes-

do la promulgación de aeta Plan, .toe antiguos propietarios recibirful i.!!. 

demnizaci6n de aquellos en cuyo beneficio se verificó el despojo." 

En el Plan de Ayala del 29 de noviembre de 1911 1 expedido por el Gene--

ral Emiliano Zapata y los jefes del Ejército Liberador que en su cláus.!:!. 

la sexta exige la restituci6n de tierras 1 montes y aquas a los pueblos

ª individuos usurpados por los hacendados, cientlficos y caciques .. (GG) 

Durante el Gobierno de Don Francisco I .. Madero, no se legisló sobre re.!. 

ti tución de tierras no cumpliendo asi con lo ofrecido en el Plan de --

San~ LUis .. 

Con la Ley de 6 de enero de 1915, expedida en el Estado de Veracruz 1 --

(66) Raúl Lemus, "Derecho Agrario Mexicano 11 , Pág .. 255. 
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por Don Venustiano Carrcmz.a, se inició la Reforma Agraria de la revolu

ción y se establece las bases poR.ra realizar la justicia social distri

butiva, mediante la restituci6n y dotación de tierras a los pueblos .. E,! 

ta Ley estaba considera.da cano defectuosa tanto en sus principios CQ(llO

en sus procedimientos.. Esta Ley tiene como antecedente el decreto de -

12 de diciembre de 1914. La Ley de 6 de enero de 1915, es elevada al -

rango de Ley Constitucional por ol Articulo 21 de la Constitución de --

1911 y conserva este rango hasta el 1 O de enero de 1934. 
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LA CGIUNIDAD AGRARIA DENTRO DI::L 

SISTEMA AGRARrO CONSTI'rUCIONAL 

a) LA COMUNIDAD. 
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En un sentido amplio el concepto de comunid;id se utiliza. para nombrar -

unidades sociales con ciertas caracter1stic"!S especiales que le dan or

qaniznción dentro de un área dellmi tada. 

Cuando oe hablr\ de ccmunidad nacional, de la. comunidad de paises lati-

noamericanos, de la comunidad de habla hiopmia, so aluda a unidadoa so-

ci.aleo más o monos tlll\plias, que tienen uno o varios rasgos o elementoc

en común: el idioma, intereses econ6micos 1 una tradición idéntic<-t. 

Ricardo Po?.as Arcinieqa, en su libro El Desarrollo de la Comunidad hr\ -

lirni tado la defi~ici6n de canunidad a aquellos pequeños centros de po-

blaci6n rural que viven etapus relativamente atrasadas y que constitu

yen la generalidad de los nücleos de la población agrlcola del pala. 

Considera que hay cuatro componentes de una canunidad: 

1 Q El grupo con una serie de relaciones internas comunes que han fonna

do a través del tiempo .. 
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2Q Elº territorio que ocupan los miembros do la c001unidad .. 

JQ Una serio de eatructur.<ls OrQanizadas p;u-a satiafncer las neceaidades 

del grupo .. 

40 Una estriltificación social a veces con intereses canunoa pero la ma

yoria de loa casos intereses opuestos y antaqónicoe .. ( 6 l) 

Por otro lado la doctora Gabriela Briseño Sánchez dice: La Comunidad-

os un grupo do personns que viven más o menos estrechamente juntos on -

un territorio canún y que actúan do acuerdo frente a loo problemas que

los atañen. ( 6B) 

También a lr\ comunidad se le puedo considerar catio l.os núcleos locales-

de población rural que viven etapas retrasadas del desarrollo aocial y-

econ6mico a c.;,,usa de la b'ija tecnologla que emplean en la explotaci6n -

económica por ignorAr los adelantos· logrados en ol mantenimiento do la-

salud por cc:nservar fonnas rezagadas de organ.ización social, por care--

cer de los servicios públicos más indispensables y por desconocer su p~ 

tencialidad creadora, sus fuerzas de progreso y por no saber cano usar-

mejor sus recursos. 

La canunidad puede ser unn loc~lidñd.o un conjunto de localidades pequ~ 

ñas. 

b) NATURALEZA JURIDICA. 

(67) Pozas Arciniega Ricardo, 11El Desarrollo de la ComunÍdñd 11 ,PAg. 1 "1 
(68) Dra .. Gabriela Briseño Sánchez,s.E.P. ,Cuaderno NQ 1,P~.45·, 1974, 
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L.a naturaleza de la. propiedad agrori.::i de 1<1s canunidildes la cncontr.-tmos 

on los Calpul.l<l.11.i, o sean la;s tinrra.s del Cal.pulli, cstao tierras no -

pertenecían LJ. nadie en particular a I~-i entidad social: la ccmunidad .. 

Los miembros del Calpulli tenlan la f~"lcultad de usar y disfrutar de los 

bienes canunalen conformo a las reglas imperantes, sin quo existieran -

interf"orOncias do dorech:is entre los propios canuneros. En la época e.e_ 

lonial los calpullalli pas"l.ron coo al nombre de tierr;ia do común rcp.:ir_9. 

miento. también llamadas de parcialidades indígenas o simplemente tie-

rras de ccrnunidad.. Las Leyes de IncÜtts respetaron las costumbre.& ind.l

genaa en torno a 1~ institución; en consecuencia, l~s tierras eran po~

su naturaleza inalienables, imprescriptibles e inembarg~iblm•. 

La importancia de l.as tierr<=1.s ccmunalea radie~ no sol~-unente en su aspe~ 

to histórico sino fundarnentalmonte en sus aspectos juridicosJ social y

económico .. 

Con la Lay de Oei:iamortiz~ción do Bienes Civiles y Eclesills .:icos del 25 

do junio da 1856 cuyos preceptos fueron incorporados más tarde al. a.r-

ticulo 2"1 de la Constitución del 5 de febrero de 1857, • y quo duraron v!_ 

gentes hast& que entró en vigor la Constitución de 1917;•las comunida-

des agrarias fueron privad;is de cap.acidad juridica par.a adquirir 1 admi

nistrar o defender sus bienea'. ccmunales, en ccnsecuencia., a través de-
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decretos para casos espec1ficos o de lao Leyes Federales como lo 1-ueron 

la Circular del 9 de octubre de 1656,, la Circular y Regl<UT!únto del 20 -

do abril de 1878, Circular de 12 de mayo de 1890 y a fin de ovitar el -

libre denuncio que sobre bienes canunales deoe.:ilian hacer invDraioniatas 

particulares cai la consecuente inconformidad de los canuneroD, so ord~ 

no que dichos bienes fueran adquiridos y titulados en forma pilrticular

a cada uno de loe comuneros en la superficie que vinieran poseyendo, y;:¡ 

que la canunidttd cano persona colectiva no tonta existencia y personal!, 

dad legal, as decir que la propiedad canunal desapareció y quedó sola-

mente la propiedad individual y su garantía durante aquel periódo. 

Durante la vigencia de la Ley de Desamortiz<lción se distinguieron los -

siguientes tipoa de terrenos: 

a) Los que pertenecieron desde tiempo inmemorial i\ canunido.des indige-

nas, no se consideró que quedaban incluidos en la desamortización -

(Resoluci6n del 11 de noviembre de 1 856 la cual dispuso quo 1os te-

rrenos de repartimiento --- se refiere a los de cultivo :_ __ que seña 

laba que lou. terrenos que poseen desde tiempo inmemorial. --- los in

digenas de San Francisco, Tapeji del Ria --- no sean ccmprendidoa en 

los que habla la Ley de Desamortizaci6n; ee trata de U erras que no

fueron otorgadas por el Reynado Español, sino que desde antes ya los 

poseian los indígenas que no quedaron sujetos al libre denuncio y se 
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repartieron entre los indiqenas) .. 

b) Por lo que se refiere a los bienes comunales (de uso canunal) sufrie

ron destino diferente, por ejemplo el fundo legal fue quedando sujeto 

al municipio o ayuntamiento, el denomina.do ejido colonial (las tie--

rras situadas a la salida del. pueblo en donde pastaba el ganado) fue

convirUóndose en panteones o lugares de servicios públicos, adminis

trados por los municipios y ayuntamientos .. 

En virtud de lo anteri.or, 1as tierras de las comunidades quedaron como -

propiedad particular en manos de los que fueron integrantes de las comu

nidades y de sus sucesores y que en muchos casos tales adjudicaciones -

fueron leqalmente titulada¡¡: en estricto cumplimiento a las leyes vigon-

tes en aquella época, corno lo señala el último phrafo del inciso VII'I -

del articulo :?7 Constitucional que .dice: "Quedan exceptuadas de la nuli

dad anterior, únicamente las ti.erras que hubieran sido tituladas en los

repartimie•1tos hechos con apego a la Ley de 25 de junio de 1856 y poeel

das en nombre propio a titulo de dominio por mlis de 1 O años 1 cuya super

ficie no ex.ceda de cincuenta hectAreas" ¡ ésta disposición ae ha repetido 

y forma parte del C6digo Agrario (1942) articulo 48 1 C.A. y el 193 1 éste 

es el caso de los bienes que aún siendo originalmente cccnunales 1 no es-

t.§.n sujetos a la restitución ... 
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La Constitución de 185.., y el Derecho Individual que garuntiz6 la propie

dad particular 1 explica porque las comunidades agrarias intentaron, durC!! 

te su vigencia, recuperar sus bienes ante los tribunales del fuero común 

ejercitando la acción reivindicatoria del Derecho Civil y también porque 

debido a su falta de capacidad juridi.ca, sustantiva y adjetiva, los tri

buna1oe no podi.an dar trámite favorable a sus demandas, ni sentenciar il!:_ 

cediendo a sus peticiones. 

En la Ley de 6 de enero de 1915, apareci6 la restitución pero ya como un 

derecho, tanto sustantivo cano adjetivo, siguiendo los lineamientos de -

esa Ley. 

Con la pranulgaci6n de la Constitución de Querátaro de 191 "1 1 • se reinte-

qró a los pueblos, caiduef\azgos, rancherias, congregaciones, tribus y d~ 

más corporaciones la capacidad para disfrutar en canún tierras, bosques

º aguas que lea pertenecían o que so les hubiere restiu!do 1 por lo que -

en su articulo 2'1 se reconoce y consagra en su fracción VII esa capaci-

dad del. núcleo da población que de hecho o por dorecho guardaba el esta

do comunal para la explotación de sus bienes.. Las denaninaciones de ti.!_ 

rras de repartimiento y común repartimiento, desapareci.eron de las leyes, 

para adaptar cerno lo estab1ece la Constitución y l<'l Ley Federal de Refo~ 

ma Agraria, la de Bienes Comuna1es, pertenecientes a los núcleos de po--



41 

blación que do hecho o por derecho guardan el estado canuna1 .. <
59> 

Uno de los pr.incipios rectores del sistema agrario constituciona1 es el-

que reconoce .la personalidad juridica de las canunidades agrarias Y su -

capacidad para poseer y achninistrar bienes ratees, instituyendo la rest!_ 

tución como principio de elemental justicia para que los núcleos de po--

blación puedan recuperar sus tierras, montes y aguas canunales de que --

fueron inicial.mente despojados .. 

Se ha llegado a canparar por i.qnorar su naturaleza a la propiedad canu--

nal con la propiedad privada requlada." por el Códiqo Civil J mismo que se-

ñala: "Como en el Cádigo A.Q"rario no so establece ninguna modalidad a loe 

derechos do propiedad y posesi6n de las tierras que se reconozcan y ti t_!!. 

len como comunales, para los poblados que hayan demostrado sus derechos-

sobre los mi·amos, salta a la vista. que tal régimen de propiedad y pose--

si6n, tiene que· vincularse a la Ley General, esto es, al C6digo Civil --

respectivo y cualquier contienda que llegase a surgir entre el poblado -

interesado. y terceras personas, tendrá que ser sometida a la decisión de 

las autoridades jurídicas respectivas .. " 

Posteriormente se expidió el Reglamento para la tramitación de los exp~ 

dientes de Confirmación y Titulación de los Bienes Comunales, publicado-

en el. Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 1958, estable---

(69) Huitron .H .. Antonio, "Bienes Canunales en. el ·E.stadO. de México_"~pllg. 
29; México 19'12 
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ciando el procedimiento para leqitimar la poaesi6n que se tenga de los -

terrenos comunales o en su caso docwnentos que acrediten en formn feha--

ciente FJ. las comunidades. 

La propiedad agraria incluyendo l<'\ comunal 1 estA considerada dentro de -

lo que la doctrina denanina propiedades especiales porque, aún cuando cJ! 

fiera de la propiedad ordinaria por su estructuraci6n y funcionamiento -

por las modalidades que la caracterizan y por su propia fisonomía, con--

11erva los mismos fundamentos orgánicos, la misma naturaleza. de un dere-

cho real.. ("JOj 

La propiedad comuna1 es el daracho real de naturaleza inalienable, im---

prescriptible, inernbarq&ble e indivisible, que la Ley reconoce y eancio-

na en favor de los núcleos de población que de hecho o por derecho guar-

dan el estado canunal sobre las tierras 1 montes y aguas. 

La propiedad cc:munal esta sujeta a las siguientes modalidades. 

inalienabilidad. Es decir que no se puede ser enajenada. 

imprescriptibilidad.. Por cuanto no puede ser objeto de proscripción ad-

quisitiva en perjuicio de la comunidad. 

inembarqabilidad. Porque siendo in.1'.llienable no puede sor materia de em-

barqo, .hipoteca o Qravamen .. 

indivisivilidad.. Ya quo el derecho de propiedad sobrA bienes cc:munales-

('JO) Fiqueroa Tarango, Fernrt.ndo. "Las Comunidades A~rarias", Pdo .. 153 
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no os divisible por constituir una unidad correspondienta a la Entidl\d; -

Núcleo de Población .. <71
) 

En ll\ propiedad canunal el sujeto inva.riilblamanto debo ser la comunidad-

y dejarse ol término núcleo de población pill'a aquellos grupos aolicitc'l!! 

tes de tierras en la via ejidal, ya que por razón histórica ambos conceE 

tos tienen una significación totalmente diferonte .. 

Los derechos qua sobre bienes ccxnunalos <'\dquieren los núcleos do pobla--

ción 1 no pueden enajenarse, cederse, arrendarse, hipotecarse o gravarse-

so pena de ser declarados inexistente's todos loe actos que se realicen -

en contravención de las disposicicnee prohibitivas que la legislación --

agraria establece. As1 lo ordena el art1.culo 52 que a la letra dice : 

"Articulo 52.. Los derechos que sobre bienes agrarios adquieren los nú--

cleos de población s~rán inalienables, imprescriptibles, inemba.rgal::iles e 

intransmisibles y por tanto, no podrán en ningún caso ni en forma alguna 

enajenarse, ceder?e, transmitirse, ar.rendarse 1 hipotecarse o gravarse en 

todo o en parte, ser:in inexistentes l.as operaciones, actos o contratos -

que se hayan ejecutado, o que se pretenden llevar a cabo en contraven---

cién de este precepto". 

Las tierras cultivables que de acuerdo cc:n l.a Ley puedan ser objeto de -

·adjudicaciones individuales entre los miembros del ejido, en ningún mo--

mento dejarán de ser propiedad del núcleo de pc:blación ejidal. En apro-
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vechamiento individual., cuando exista, tenninarlt al resolvorso, de acueE. 

do con la Ley, que la explotación debe ser colectiva en beneficio de to

dos los integrantes del. ejido y renaccrA cuando ésta termine .. 

Las unidades de dotaci6n y solares que hayan pertenecido a ejidatarios y 

resulten vacantes por ausencia de heredero o sucesor l.egal 1 quedarlm a -

.disposición del núcleo de población correspondiente. 

Este articulo es aplicable a los bienes que pertenecen a los núcleos da

polllación que de hecho o por derecho guardan el estado comunal. 

La propia Lay establece determinadas excepciones a la aplicaci6n de los

articulos 52 y 53 de la r.ey Federal de Reforma Aqraria , permitiendo ce

lebrar contratos de arrendamiento, aparcarla o cualquier acto que se pr.2_ 

ponga de explotación indirecta o por terceros de los terrenos canunales, 

siempre y cuando se trate de incapacitados, menores de 16 afios que hayan 

heredado derechos, mujer con familia a su cargo, incapacitada para trab!!, 

jar directamente la tierra y cuando el comunero no pueda realizar oport~ 

namente los cultivos o labores enccmendadas, además. los casos en que OC.!:!, 

rran cambios en las condiciones de los terrenos canprendidos dentro de -

los bienes comunales .. 

Las tierras ccxnunales pue~en ser objeto de apropiaai6n particular o pro

piedad privada de los comuneros y que asi como los ejidos Uenen fracci.2, 
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nes cultivables las cuales e titán divididas individualmonte en parcelas 1-

aquellas tienen la posibilidad de fraccionarse en raz6n de un derecho ~ 

terior al mismo. para ccnvertirae en tierras de apropiación particular.

sin que la propiedad deje por eso de pertenecer a la comunidad.. Eeto es 

dentro do las t.ierras canunales existen porciones con carA.cter de propi.!!._ 

dad individual por su forma de explotaci6n con las siguientes caracte

risticas: 

a) Las tierras comun<'lles no cultivables de pastos, montes o aguas que -

pertenecen en usufructo canún al núcleo de poblaci6n o comunidad in

diqena .. 

b) Las tierras de cultivo de c11rlt.cter comunal que sirven par.a sostener

los gastos de la comunidad en beneficio de la administración pública 

y de sus instituciones. 

e) La porción de tierra de propiedad particular que pertenece al jefe -

de cada familia y cuya extensión se encuentra determinada exclusiva

mente por l.a capacidad de trabajo de cada familia. 

De aeta manera, las tierras de labor se distribuyen entre los canpooen-

te~ de la comunidad~ mientras.los pastos, aguas o bosques permanecen en

un estado de indivisión, de uso libre e indirecto, o sea en ueufructo e~ 

munal .. 
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"Articulo 65. Los pastos, bosques y montes ejidales y comunales perte

necerán siempre ·al núcleo de población en tanto no se detennine su asig, 

nación individual serAn de uso ccxnún". 

De acuerdo con nuestra lagislaci6n Agraria el réqirnen de propiedad de -

las tierras, pastos, bosques y aguas que poseen los núcleos de pobla--

ci6n que de hecho o por clorecho guardan el estado canunal, ea diferente 

del tipo de dcminio de los bienes ojidales, tanto en su origen y natur!!. 

loza jurldica cano en su estructura económica y social. Ya que la pro

piedad de los bienes comur1ales no se adquiere por una resolución dotat~ 

ria de tierras, sino que las canunidades indi.genas las poseen desde mu

chos afies antes del nacimiento de las acciones agrarias y on caso de -

ser restituidas en su derecho, la propiedad no se deriva de esa situa-

ción, sino del reconocimiento leqal· de la posesión anterior a 1a misma. 

Por esa circunstancia, en la Ley Federal de Reforma Agraria se configu

ra la acción aqraria y el procedimiento llamado de reconocimiento 1 titE., 

lación y deslinde de bienes comunales para cuya procedencia se exige -

que no haya c~nflictos de linderos. La resolución que se dicta en el -

procedimiento también llamado confirmaci6n 1 reconoce y titula la pose-

si6n de esas tierras a las canunidades ind!genas pará garantizar el go

ce y disfrute de las mismas por parte de la canunídad a quien pertenece, 
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sujetándolfls a las limitaciones y modalidndes que la Ley señala para -

los bienes ejidales .. 

Se establece que únicamonte tienen capacidad para poseer bienes comuna-

les los núcleos do poblñci6n que de hecho o por derecho guardan ol est~ 

do comunal y en este tipo de tenencia, tanto las tierras cul tivablos e~ 

mo las tierras de pastoa y montes, tienen el carácter de una pososi6n -

indivisa o de uso libre o indistinto para los miembros de la comunidad. 

Los dorechos que tienen los cc:muneros sobre los bienes comunales, se r~ 

suelven en un derecho de posesión y usufructo rígido, inalienable, im-

prescriptible e inembarQ"able. 

e) PROCEDIMIENTO ANTE LA SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA• 

Antecedentes ftist6ricos. Ci::>n el triunfo de la Guerra do Independencia

en nuestro pais se estab1eco un Gobierno Repubiicano, durante el cui\l -

se crean instituciones de car&cter público, destinadas a solucionar los 

problemas primarios del pueblo; en el afio de 1637 1 ·debido a· las refor-

maa, se crean el ministerio de lo interior,· destinado a tratar en lo -

que corresponde al sector agrario... En 1841, el t-\inisterio de Relacio-

nes Interiores se enc&rgaba de loa negocio eclesiAeticos y de justicia, 

sin lOg'r.ar dQfinir lo corronpondiente a distribución y tenencia de la -

tierra, es por esto 1 que en ol año de 1843 1 se crea el ministerio de ---
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Justicio, Neqocios Eclesillsticos e Inst.rucci6n Pública o Industria_ 

En al año de 1853 se institucionaliza el Ministerio de Fomento, ColonizE, 

ción o Industria y Comercio, ol cual promulga ol 25 de julio de 1 856, la 

Ley do DesmnortizaciOn do fincas rusticas y urbanas pertenecientes o co,:: 

poraciones civiles y eclesiásticas, que tendió a beneficiar a los deudo

res que hablan depositado a los dueños sus propiedades en pago a su deu

da, sin logr.!lr delimitarse la posesión, el 12 de julio do 1859, se da a

conocer la Ley de Nacionalizoci6n de Bienes Eclosi.Osticos, beneficiondo

as1 en su mayoria a grupos ind1qenas a ·quienes el gobierno virreynül les 

habla otorgado un titulo primordinl do posesión y que hab!an sido con-

vencidos por el clero existente en esa época .:1 pagar sus diezmos on pos!!. 

sión. 

En 1861, durante el gobierno juarista se establecE'! la Secretaria de Fo-

mento que va a especializar en los sectores de agricultura, colonizc¡¡ción 

Y mineria e industria, esta Secretaria se avocar1n a tratar loa proble-

mas agrarios en forma especifica, crelmdoee as! en el año de 1910, la O_! 

rección Agraria. 

En 1913, la Secret.'.lria de Ji'anento se transforma en SecJ;otaria dA Fomento 

Coloniz.:ición e Industria, sufriendo una reforma en 1914, de:i.anintlndoDo -

Secretario de Industria y Comercio; dejando a· un lado los tratcuniontos-
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agrarios, que son rescatados en el ai'io de 1 91 5. 

En lo Ley de 6 de enero de 1915, en ortlculo 4a se estableció la ere~ 

ción de la Canisi6n Nacional Agraria y estará integrada por nueve miem-

bros, cuyo presidente seria el Secretario de Agricultura y Fomento, cu-

yas funciones eran: hacer estudios, sancionor la extensión que debian t.!!_ 

ner los ejidos a los que se restitulo o dotaba y tambi6n tenJ.a facultad

para decidir sobre l•e aguas que se utilizaban paro rios. La anterior C~ 

misi6n pasa a depender en 1917 por Decreto Presidencial o lo Secretarla

de Agricultura y Fanento .. 

La Constituci6n de 191"7, en su articulo 27 fracción II inciso A) señalo: 

Que deberé crearse una Dependencia del Ejecutivo Federal a cuyo cargo e~ 

tarlo. la aplicaci6n de las Leyes Agrarias y su Ejecución. Por lo que el 

11 de enero de 1934, aporeci6 publi.cado en el Diario Oficial de la Fede

ración el Decreto que en ownplimiento ol articulo 2'1 creaba un organismo 

con dependencia :directa del Ejecutivo Federal. 1 el cual se denominó Depa=:, 

tamento Aqrario, cuyo función er.o atender la problematica agraria, este

Departomento fue temporal. 

El 24 de diciembre de 1958, ee estructura el Departamento de Asuntos - -

Agrarios y ColonizaciOn, reestructurAndose en el año de 1964, dando cano 

consecuencia la creación de la ·Direcci6n General de Bienes Comunales; e!!. 

ta Dirección da especial tratamiento al sector canunal .. 
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El 31 da diciembre de 1974., se publicó en el Diario Oficial de lo Foda

raci6n Decreto mediante el cual el Departanento de Asuntos Agrarios y -

Colonización alcanza el ranqo de Secretaria da la Reforma Agrario ... 

El 19 de marzo de 1980 1 la Secretaria de la Reforma Agraria se reeatrtJS 

tura y Bienes Canunalea pasa a formar parte de la Dirección General de

Tenencia de la Tierra, como Subdirecci6n .. 

La expedición de la Ley Federal de Reforma Agraria permitió super.o.r con 

toda eficacia y • corto plozo, los actuales problemas de desarrollo ec~ 

nómico y sequridad en la tenecia de la· tierra que so presentan en fonna 

oquda en el sector rural de nuestro pala. 

El arti.culo 2'1 de la Constitución Politice d1::t los Estados Unidos Mexic.!, 

nos señala: 

FRACCION VII. Los núcleos de población que de hacho o por derecho qu8!:, 

den el ewtado canunal, tendrAn capacidad pera disfrutar en ccmún de los 

tierras, bosques y aguas que les pertenezcan o que se les hayan restit~ 

do o restituyeren. Son de jurisdicción federal todas las cuestiones -

que por 11mi tes de terrenos ccmunales, cualesquiera que sea el oriqen -

de éstos ea hallan pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de

población, el ejecutivo federal se &vocarA al conocimiento de dichas 

cuestiones y .propai.drll a los interesados la resoluci6n definitiva do 
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las mismas.. Si estuvioran conformes .. La proposición del ejecutivo ten

dr.6 fuerza de resolución definitiva y sorA irrevocable en caso centra-

ria .. La parte o partes inconformes podrán reclamar ante lo suprema Cor

te de Justicia de la Nación ain perjuicio de la ejecución inmediata de

la proposición presidencial, la Ley fijar6 el procedimiento breve cai-

f orme al cual deberán trmnitarse las mencionadas controversias .. 

FMCCION XI. Para los efectos de las disposiciones contenidas en este

.articulo de las leyes reglamentarias que se expiden .. 

Se crean: 

a) Una Dependencia directa del Ejecutivo Federal .. encargada de lo. apli

cación de los leyes agrarias y su ejecución .. 

La Ley org6nica de la Administración Pública Federal señala: 

Articulo 2Q~ En el ejercicio de ~us atribuciones paro el. deepacho de -

los negocios del origen administrativo encanendodoe ol Poder Ejecutivo

de la Unión. Habrá las siguientes dependencias de la Administración Pf!. 

blica centralizada .. 

I.. Secretaria da Estado. 

I:X. Departamentos Acbninistrativos .. 

Articulo 140. al frente de cada Secretarla, hobrb. un Secretario de Est,!_ 

do / quien para el despacho de·' los asuntos de su competencia, se auxili.,!. 



52 

r6 por los Subsecretarios, Oficial Mayor, Directores y Subdirectores, -

Jefes y Subjefes de Departamento, Oficina, Sección y Meso, por los demás 

funcionarios que establezcan el reglamento interior respectivo y otras -

di.aposiciones leqales. 

Articulo 41 .. A la Socretarla de la Refonna AQraria corresponde al despa

cho de l.os siguientes asuntos: 

I. Aplicu- los preceptos aqrarios del articulo 27 constitucional, osi 

como las leyes ac¡rarias y sus raqlamentos. 

VII. Hacer el reconocimiento y titulación de las tierras y aquas comun.!!_ 

les de los pueblos. 

VIII. Intervenir en las cuestiones relacionadas oon los problerr.as de los 

núcleos de población ejidal y de bienes ccrnunales, en lo que no corres-

pondo a otr•s entidades u organismos .. 

IX. Cooperar con las autoridades competentes a le efi.caz realizociOn -

de los problemas de conservaci6n de tierras y aquas en los ejidos y can~ 

nid•dea. 

Por otro 19<3.o en la Ley Federal de Reforme Agraria se establece: 

Articulo 20. La aplicación de esta Ley est6 encanendada •: 

III .. La Secretaria de la Reforma Agraria. 

Articulo 30. La Secretaria de .la R_efonna Agrari.a, es ·1e Dependencia del

Ejecutivo Federal encargada de aplicar ésta y las demlts leyes agrarias,-
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en cuanto las mismas no atribuyan expresamente competencia 4 otroa .auto

ridades.. Su titular será. nombrado y removido libremente por el Preside!!, 

te de la República .. 

Articulo 80.. El Presidenta de la República, e 6 la suprema autoridad - -

agrar:f.a, estll facultodo para dictar todos los medidas que sean necesa--

riae a fin de .alcanzar plenamente 1011 objetivos de esta Ley y aus reso

l.ucionee definitivas en ninqún caoo podrlln ser modificados .. 

Se entiende por reeoluci6n definitiva, para los efectoa de este articulo, 

le que ponga .fin a un expediente: 

IV.. De reconocimiento y titulación de bienes comuncllos .. 

Articulo 10'2 .. El Secretario de la Reforma AqrQria, tiene la responsabil!. 

dod pol1tica 1 administrativa y técnica de lo Dependencia a su cargo ante 

el Presidente.. de la Repúblicei .. 

Son atribuciones dol Socrotario de la Reforma Agraria:. 

III.. Eiecutar le politioa que en Materia Agraria dícte al Presidente -

de J.a República ... 

VII. Proponer al PreE;idente de le República le r~solución de los expe-

dientes de restitución ........ 

IX. Dicter los normas para organizar y promover la producción agricola, 

ganadera y forestal do loo núcleos ejideles / comunidades y colonias, de

acuerdo con l.aa disposiciones -técnicas qenerales de la Secretaria de 
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Aqric:ultura y Recursos Hidr6ulicos y conforme a lo dispuesto on el ar-

t1culo II y en materia de aprovechamiento uso o expl.otaci6n de aguas, -

coordinadamente con la misma Secretaria. 

Por otro lado, la Secretarla de la Rofortl\.9 Aqraria tiene su ReeJl.amento-

Interior, que aeñala la forma de como funciona, se considera un comple-

manto de la Ley Orqinica de la Adm.inistraoi6n Pública Federal .. 

Articulo 1 Sa. En el R.ec;Jl•'DBnto Interior de e.a.a una de las Socretariae-

de- Eatado y Departamentos Administrativos que serla expedido, por el P~ 

sidente de la República, se deternú.n.r6n las atribuciones de sus unida-

des administrativa&; asi como la forma en que loa titulares pC>dr6n ser

auplidos en sus ausencias .. ("12 ) 

ArUculo 19a. El Titular de cada Secretarla de Estado y· Departamento -

.Administrativo, expedir6 los manuales de orqanizaci6n de procedimientos 

y de servicios al púb1ico necesarios para su funcionamiento, los que d.!, 

blillrln contener información sobre la estructure orgA.nica de la Dependen-

.cia y las funciones de sus unidades adm.inistraUvas, as! como sobre las 

dg comunicaciones y coox:dinaci6n y los principales procedimientos a~i-

nistrativos qua se ostabl.ezcan. Los. manuales y demAs instrumentos de -

apoyo .administrativos internos, deberA.n mantenerse permanentemente ac--. 

tuailizadoa1. los manuales de orqanizaci6n qeneral deberA.n publicarse en-

el Diario Oficial. de la Federación. En cada una da las depondenc:ies y-

(l2) Art!Oulo 18Q de la Ley Orqanica de la Adminis~raci6n Pública Fede
ral. 
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Entidades de lo Administroci6n Pública Federal, se mentendrAn el corrie~ 

te los escalafones de los trabajadores y so establecerb.n los sistemas de 

estimules y recompensas que determine le Ley y las condiciones generales 

de trabajo respectivas. (lJ) 

En el Reglamento Interior de la Secretaria de la Reforma At;rraria, publi-

cado en el Diario Oficial de la Federación el d!a 27 de agosto de 1985 ,-

se señale su or<;ianizacibn o.ctuol siendo esta la siguiente: 

AI;"tfculo 20.. Para el ejercicio de sus atribuciones y despacho de los --

esuntos que le competen, la Secretarla de la Reforma Agraria contaré --

con l.os siguientes servidoras públicos, direcciones generales y órganos-

desconsentredos y coleqiados .. 

Secretario: 

- Subsecretario de Asuntos Ar¡rario~ ... 

- Subsecretario de Orqenizaci6n y Desarrollo Aqrario. 

- Oficial Mayor. 

- Contralor Interno .. 

- Cuerpo consultivo Agrario. 

Direcciones Generales: 

- Administración .. 

- Asuntos Juridioos .. 

- Coordinadora de Delegaciones Agraria.e y. Promotqr1as .. 

("73) Articulo 19Q de la ·Ley Orqatnica de l.a AdministiQ.ci6n .Piíbiica Fede
ral. 



- Desarrollo Agrario. 

- Difución y Relaciones Públicas .. 

- Orq•nización Administrativa .. 

- Organización Agraria .. 

- Procedimientos A.grarios .. 

- Procuración Social Aqraria .. 

- Progra.."l1Gci6n y Evaluación .. 

- Pranoci6n Agraria. 

- Recurso a Hwnanos .. 

- Reqistro Aqrario Nacional. 

- Tenencia de la Tie.t-ra .. 

- Uni~d de Documentación e Info1'11\aci6n Agraria. 

Orq•nos Desconcentrados y Oelega?ionee: 

- Instituto da C..poci taci6n Aqraria. 

- Proqrame Nacional de Empleo Rural .. 

- DeJ.eqacionee Agrarias. 

Org-anos Col(!qiadoa: 

- Comisión interna de Adm.inistraciOn y Proqrmneci6n. 

56 

El. Reql~nto Interior en su articulo. 25, eefiala las funciones de la D.,! 

·rección General de. Tenencia de la Tierra, y por lo· tanto de '"ia Direc---
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ci6n de Bienes Comunales, creado en el año de 1962, esto Dirección no -

exist1a entes de egte año, Yll que los asuntos de las comunidades eren -

atendidos por la Dirección de Tierras y Aquas que tenia une oficina de

Tiorras Comunales .. 

Las facultades de la Oirecci6n de Bienes Comunales, so encuentren esta

blecidas en el articulo 25 del reqlarnento interior y que a la letra di-

ce: 

Fracción vu;. ~Viiiar, e.uxilior e. intervenir en la subste.nciaci6n de -

los expedientea de restituoi6n, reo::oñocirniento y titulación de bienes -

comunales y sobre conflictos por los limitas de bienes comunales y emi

tir la opinión eorrespondiente .. 

Fraoci6n VIII. Coa.dyUvar en los trabajos tendientes al reconocimiento -

de los derechos de los miembros d~ la comunidad; 

Fracción IX. Viqilar que se ll0ven a cebo los estudios socio-econOmi-

coe do las comunidades a que se refiere ·01 erticulo 365 de la Ley Fede

r•l· de RefoJ:"ma AQraria .. 

Fr•cción :X.. Efectuar los tr6mites necesarios el cambio de régimen Cf!. 

munal a Eljidal .. 

~ara dar oumplimiento a los facultad~s otorqadas a dicha Dirección se -

instrumentaron loo procedimieiitos de restituci6n 1 reconocimiento y tit~ 
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1Aci6n de Bienes Comunales y de conflictos por limites y que enseguida-

se detallan: 

Restituci6n.. Para que proceda la restituci6n se requiere: 

a) Le existencia de un nCicleo de población canunero1 

b) Que sea propietario 1 con titulo de tierras o aquas; 

e) Que se encuentre privado de sus bienes (debiendo acreditar la fechD

y forma del. despojo); 

d) Por cualesquiera de loe actos ilegales pormenorizados en la fracción 

VIl:I del articulo 2'1 Constitucional, siendo éstos los siguientes: 

1) Enajenaciones hechas por los jefes pol1ticos, 9obernadores de los E,!. 

tados o cualquiera otra autoridad local en contr4vonci6n a lo die-·-

puesto en la Ley de 25 de junio de 1856 y dem6s leyes y disposicl~ 

nas relativas; 

2) Cuando dicMe tierras se invadi"eron u ocuparon ilegalmente, mediante 

concesiones, canposiciones o ventas hechas por la Secretaria de Fo-

mento, Haciende. o cualquier otrei autoridad federal, desde el. d.1a 1!:Z

da _diciembre de 18l6"J haeta el dia 6 de enero de 1915; y 

3) Cuando las tierras comunales se invadieron y ocuparon ilegalmente 

por diligencias de apeo o deslinde, transacciones 1 enajenaciones 1 r!!_ 

mates prac:ticadoe durante el peri6do a que se refiere el número ant~ 
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rior, por contp&ñias, jueces u otras autoridedes de los Estadoa o de 

la Federación, con les cueles se hoy en invadido u ocupado ileqalme!!. 

te los bienes cuya restitución se solicite .. 

e) No encontrarse en los casos de excepción señalados por el mismo ar-

ticulo. 

La solicitud y l.a notificación en el. procedimiento restitutorio quedan-

enclavadas dentro de l.o que se conoce cano la doble via ejidal, por ser 

etapas procesa.les que sirven indistintamente a l.as vi.as restitutorias y 

dotatorias. 

La solicitud se presenter6 en los Estados en cuya jurisdicción se en--

cuentra el núcleo de población interesado, par escrito, ante los Gober-

nadares, adem!is expresariln le intención de pranover en le vio. de res ti-

tución, puede as1m.ie~o resOlverse ·en caso de duda tramit6ndose el expe-

diente por la v!a dotatorie. 

De no reunir los .requisitos, comunicar6 a loo interesados que n~ es pr.2 

cedente tramitar l.• solicitud,· haciéndoles saber que l.a acción podr6 i!!. 

tentarse nuevamente, al reunir los requisitos. Cl4 ) 

Aún cuando el· escrito sea claro y el procedimiento se inicie por la vio 

restitutoria, se sigue de oficio el procedimiento dota.torio, por si la

rosti tuciOn se decl.ara improcedente .. (lS) 

El. Gobernador el recibir su solicitud, ordena su· publ.1.caci6n dentro de 

(74) Articulo 2'12, Ley Federe! de Reforma Agraria .. 
('15) Articulo 2'13. IBIDEM. 
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un plazo de 48 horas siQuientes a su recepción en la Gaceta Oficial de -

la Entidad Federativa correspondiente, la cual surtir6 efoctos de notif!, 

caci6n para iniciar ol doble procedimiento. ( '7G) 

Si el Gobernador no reelize los anteriores trlsmites, la comisión Agraria 

Mixta instaura el expediente por Restitución y Dotación .. 

El Gobernador, una vez efectuada la publicaci6n y dentro del mismo plazo 

de diez di•s, deber6 remitir la solicitud a la Comisión Agraria Mixte, -

para que declare instaurado el expediente o en su defecto, ésta con co--

pie de la solicitud dar6 tr6m.ite a la misma .. 

Una vez instaurado el expediente, la Comisión Aqraria Mixta proceder6 a-

publicar la solicitud en uno de loe peri(>dicos de mayor .circulación en -

la localidad a notificar el hecho a la Secretaria de la Reforma Agraria-

y e informar a los propietarios de t~orrae o aguas que sefialen como efe~ 

t•bles, mediante oficio que ea dirige al casco de sus respect.iv.e.s fin--

caa. ('1'1) 

L• notificaci6n s6lo ae naces.e.ria hacerle otra vez, cuenda antes de obt!_ 

nerse resoluoi6n presidenci•l dotatoria, el poblado decide cambiar su a~ 

ci6n a l• vla reetitut.oria a partir de esto momento, la tramitación con-

tinuar6 exclusivamente por el procedimiento re&ti.tutorio • 

En un plazo de 45 dlas contados a partir de la publicación de lo solici-

tud, los vecinos del poblado Solicitante procederAn e. presentar los t!t!!_ 

('16) Articulo 2'14, Ley Federel de Reforma Agraria .. 
( l'J) Articulo 2'15, IBIDEM. 



61 

los de propiedad y la docwnentaciOn necesaria para com.probar la fecha-

y !ol'1118 de despojo de las tierra~; y loo presuntos afectadoo, equellos

documentos con que funden sus derechos .. ( 7 B) 

Se señalan· como supuestos do lt1 eccic!>n restitutoria la existenciG de un 

pobledo propietario de .tierras, pero despose.t.do do ollas por actos de- ... 

olarados afeotablm1 • su procodimient~ se inicia por el estudio de loa -

ti.tules pare decidir .si son auténticos y· v6lidos para el c•so, y la fe-

·che y forma del degpojo, antes de ~ontinuer adelante con el procedimie,!l 

to 

una vez recibida l• dooumentt1ci6n, la Comisión Aqreria Mixta remitirá -

la mismA a l• Saoree.r!a de la Reforma Agraria (DirecaiOn de A9untos J~ 

ridicoa, sección de paleoqraf'.1e) para que dentro de un plazo de 30 tilas 

so estudie l.A .•utenticided de los' mismos, y se haga el dictanen paleo--

qr6fioo 1 devolver6 loe docwnentoa 1!11 111 Comisión Aqrar.t• ·Mixta., indican-

do que procadtntiento debe sequirso, si el reQtitutorio o dot•torio, da

•cusrdo con 1.oG ;eaul tadoa del. estudio. ( 'r.l l 

· La •utenticidad de loa titulos es requisito indispensable para probar -

l• propiedad de las Uerrl!lls cuya restituci6n sa sqlio:f.ta, ya que el es-

tudio de los documentos puedEl llegarse a dos cooclusiones: a) si los t! 

tulos del. pobledo no son autlmticoa y no apareco ccmpro~da l• .fecha y-

fonr\il del despojo, no procederll la restituci.6nJ debiendo por tanto sus-

('J9) Articulo 260, Ley Federal da Reforma Agraria. 



62 

penderse este procedimiento y continuorso de oficio la via dotatoriÁ?O) -

b) Si dol estudio realizlldo resulta que son eut~nticos los titules, la -

Comisión Agraria Hi.xtn ordenarll que se hag'a el deslinde y planificación-

de los terrenos en cuestión y levantarii el censo aqrario carrespoi:idiente, 

con los datos anteriores la Caniui6n Aqraria Mixta, formularé su dicta--

mon respectivo, poniéndolo o la considereci6n del ejecutivo local ,el - -

cuol deber.A dictar su mandami'9nto y ordenarlri su ejecuci6n provisional ~ 1 ) 

y maridarlo publicar en la Gaceta Oficial de la o las Entidades Federati-

·ves en cuyas tierras se ubique la restitución, dicho mllndarniento deber6-

contener las supe~ficies y linderos de los terrenos reivindicados y las-

consideraciones respecto a su publicación y ejecución. Si no emite eu 

mandamiento dentro del plazo señalado, ea tendrA por tanto neqativo ... 

Si el mandamiento es favorable a loa P')licitentee y hay ejocuci6n provi-

.eional del mandamiento, deberbn levantarse las actas de posesión y des--

linde por el representante del Ejecutivo local y el plano de ejectici6n --

lo firmarll el Gobornoldor. 

Este o su vez enviarA el expediente al Oeleqado Agrario, quién complete-

rá el mismo en caso necesario, formuluñdo resumen del procedimiento y --

opinión tw.-n6ndolo a la Secreti\r!a de· la Reforma Aqrario •. Dirocci6n de -

Bienes Comunales. <92> 

Si dentro de loe terrenos restituidos hay cosechas o ganados se fijarlt. a 

(81) Art.f.culo 283, Ley Federal de Reforma Agraria. 
( 92) Arti.culo 294 1 IBIDEM. 
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sus propiotarioo el plazo necesario para recogerlas¡ Los afectados con-

aprovechamiento de aguas, tienen derecho a que duranto las dil.igenciaa-

posesorius so les señalen loa plazos neceaarios para conscrVar el uso -

de las aguas qua en l.a fecha de posesión utilicen en el rieg-o do cul.ti

vos pendientes de cosechar. (SJ) 

En el momento en quo la canisión .Agraria Mixta remite el e>Cpediente al-

Delegado de la Secretaria de l.a Raforma Agraria, es cuando ea inicia la 

sequnda instancia. una vez que la Secretaria de la Roforma Aqraria (D.!_ 

rección de Bienes Canunalee) 1 recibe" el eXpediente lo revisará y en el-

pl.~o de quince di.as lo turnarA al CUerpo Consultivo hgrario, el. cual -

en pleno emitir& su cliccamen o acuerdo para canpletar el. expediente el-

cual serli sanetido a la .consideración del Presidente de la República -

para su resbldción definitiva. CB4 ) 

Cabe hacer manci6n qua en caso da no proceder la restituci6n, se conti-

nuará de oficio el trámite dotatorio. 

El Cuerpo Conaul.tivo AQrario en pleno aprueba ol di.ctamen y plano pro--

yecto lo remite a l.a Unidad de Acuerdos Presidenciales 1 dicha Unidad -

recibo el .dictamen y elabora· proyecto de R6eoluci6n Presidencial y rec~ 

ba la .firma del C. 5eCJ:"atario y del. c. Subsecretario, también la misma-

Unidad remite proyecto de R3GOluci6n Preeidencia1 a la Presidencia de -

(83) Articulo 303, Ley. Federal de Reforma .i\graria. 
(84) J..rticulo 284, IBIDEM. 
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la República, para que se convierta en Resolución Presi.dancial defini ti-

va. 

La Presidencia de la Rapúb1ica, recibe y revisa el.. proyecto de Resolu---

ción Presidencial, en caso procedente recaba .fizma del C. Presidente de-

la República.. Laa Resoluciones contendrAn todoa 1os datos en sus resul-

tados, la fundamentaci6n leqal on sus considerandos, pormenorizando aq~ 

llos datoa a que se refiera a las personas beneficiadas, deatino de la -

tierra y nanbre de las personas afectadas, sus fincas y superficies afe.s_ 

tadas. 

La Resoluci6n Presidencial se publicará. en el ºDiario Oficial de l.a Fe~ 

raci6n" y en el de la o .ld.fl' Entidades Federativas donde quedan •ncl.ava-

das las tierras resti.tuidas. (SS) 

Mimiamo, ee inscribir.A en el Registro l\g'rario Nacional y en el -Público

de la Propiedad correspondiente. (BG) 

En el Capitulo del procedimiento da la reati.tuci6n señalado en la Ley F!?. 

det'al de .Rofo.rma J\g'raria,, no indica lo relativo a la ejecuci6n da 1as --

Rasol.ucionas Preaidancial.ea, se aplica lo .diapuesto por el N;:'ticulo 307-

de l.a Ley Federal da Il9forma J\o'raria, que señala. .toda la documant~i.6n y 

actuaciones que deberá inteqrar un expediente de ejecuoi6n, hasta 1as ªE 

tas de posesi6n, de apeo y deslindo y. el plano oorreapondiente quo sa b,!. 

(85) ~ticulo 306, Ley Fedáral de Rraforma Agraria. 
(06) .~iculo 446 Fraoc. r, XBXDE%.f, 



65 

sar& en el plano proyecto aproba.clo. 

La Deleqa.ción i>J¡Jraria real.iza los trabajos de Ejecución. 

teconocimiento y Titulaéi6n de .Bienes canunales .. Tanto la Delegación --

Agraria cano la Saorataria.. de la ~fonna .Agraria, · aon quienes de oficio 

o a petición de parte, inici.an al procodimiento para reconocer, o tit2, 

lar los derechos relativos a bienes canunalee., aob.t"e la superficie que-

no presente conflictos de lindaroo, en cuyo caso ee iniciará en la Del!!, 

qaoión. <97 > 

La solicitud deberá contener lo &d..qUÍente: 

a) Ncmbre del poblado, municipio y estado donde se J.ocalicen l.os terZ'!., 

nos oar\unalea .. 

b) Especificar con toda claridad que J.a acción intentada es de ~cono-

cimiento y Titul.aci6n de Bienes Ccmuna1es .. 

e) Na:nbre y firma ele los s~licitantes .. 

una vez recibida la solicitud, ol n:"llegadoJI previamente a la iniciaci61\ 

v~ri.f'ica.r4 J.a existencia. de l.o& terrenos susceptibles de contirmaci6n -

para que en caso negativo oriente debidamente al grupo peticionario y -

turne los antecedentes al OrQanismo compotente, para que so continúe en· 

la acci6n agra.ria que corresponda, en caso positivo dictará .auto de in,! 

o.i.o. (88) 

(87) ilrt!culo 355·.Ley Federal de .!l!>forrna l>qraria. 
(88} A.rtic.w.o· Sg. _de¡. Paglamento para la tra.'11.itaciOn :de .los axped.iente"s

de<·conforroqci6n y ti.tul.aciOn de Bienes .canunales publicado en el -
Diario Ofié::ial de la Federac::i6n el 1 5 de J:'ebrero de 1958, 
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&l. Del99ado .Agrario iniciar4 el procedimiento de oficio cuando obron en 

au poder elementoa suficientes que demuestren la preaunci6n fundada de-

que un núcleo de poblaci6n cuenta con terrenos poseidoe en forma canu--

nal, considerándose pertinente que previamente se recabe acuerdo del tf. 

tular de la Secretarla de .la reforma Agraria, a .efecto do que éste ten-

qa conocimiento de la problem4tica y de su anuencia • 

. "Cuando estos terrenos se encuentren dentro de 1os limites de dos o más 

entidades, la Secretarla de la nsfozma l\g'raria, seft.a1ará. en cua1 de las 

doa Oeleqacionea deberlln realizarse lqs trAmites. En cualquiera d& los-

dos casos, la Secretaria podr.1 .avocarse directamente al conocimiento -

del asunto" .. <s9 > 

Una vez iniciado el procedimiento, la autoridad agraria que .intervino,-

en un término de diez días, tramitarA la publicaci6n da la solicitud o-

el acuerdo de iniciaro:i6n en el Peri6dico Oficial. da .1a Entidad1 remi---

tiendo los originales da éstos a J.as oficinas centrales para l.os ai--

quientes efectos: (go) 

a) El reqistro y control de expediente en la Direcci6n de Bienes Canu-

nales de la Secretar.ta .. de J.a Reforma .6graria. 

b) Su apertura y numer~i6n en el archiV'o central. 

e) Tramitar su publicac:i6n en el Diario Oficial. de l.a Federación. 

El Mtículo 358 de la Ley Federal de Reforma l\g"raria, se rnodi:fi.06 en el 

(89) Articulo 356,J Ley Fede1"al de .reforma J\gr~.iia. 
(90) .ru:'Uculo 357, IBIDDI. 
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sentido de que sólo se instauren expedientes de roconocimiento y titul!!_ 

ci6n de bienes comunales, cuando los promoventes acompañen a la solici-

tud los titulos do propiedad o los documentos en que funden su derecho, 

con el objeto de aqilizar el procedimiento y evitar falsas expectativas 

en los promoventes 1 impidiendo as1 1<J. acurnulaciOn de expediento a que. no 

resultan procedentes. 

Una vez iniciado el procedimiento, se comisionar6 a un repri:¡sentante de 

la Secretaria do la Reforma Aqraria a efecto de realizar loe siquientes 

trabajos: 
:~. 

a) Ponerse gn contacto con la autoridad municipal del luc;iar para que -

ésta sancione los trabajos a desarrollar, el comisionado expedirb. -

convocatoria para una junta con no menos de ocho 1 ni mAe de quince-

d1as de...anticipaci6n la que se fijarA en los luqares ml!.s visibles -

del poblado, certificada por ~a Autoridad Municipal J en la cua1 da-

re!!. a conocer el moti.vo de su comisi6n e inteqrar la Junta Censal.; -

en esta reuni6n deberAn estar presentes e1 50'6 más uno de los into-

grantes del qrupo peticionario. En caso contrario,· l.evantarA el. ~ 

ta de no verificativo, lanzandQ una sequnda CQnvocatoria en los mi!. 

moa t&rminos que la anterior, realizandose la Junta con el número -

d9 peticionarios asistentes. ( 91 ) 

(91) Articulé::> 61lt, del Reqla.mento para la tranii.taci6n de ·1os expedientes 
de Confirmaci6n y Ti tulaci6n de Bienes Comunales. 
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b) Dicha Junta so instalarA y quedarll inteqrada por el propio comiaio-

nado :; los dos represen tantos censales .. 

e) Se levantarA el Acta correspondiente, debidamente certificada por -

la Autoridad Municipal del luqar, debiendo constar en la misma las-

firmas de los que en ella intervinieron .. 

d) Instalada la Junta Censal, los inteqrantes de la misma visitarAn t,2. 

das las casas de la comunidad, a efecto dé levantar el censo general 

de poblaci6n comunal. 

e) El comisionado convooarA a una junta de vecinOs en un término de --

tres dlas 1 a efecto de infonnar al resultado de los trabajos censa-

les y hacer la clausura de los mismos,. 

f) Se levantará. el acta correspondiente que deberA. estar debidamente -

certificada por la autoridad Municipal del luqar 1 debiendo constar-

en la misma las firmas de los qus en ella intervinieron. 

q) En el mismo acto se procederá. a la elección de dos representantes -

comunales, uno Propietario y otro Suplente que deberá. constar en el 

Acta dobidarrente leqa1izada por la Autoridad Municipal, el Comisio-

nado, los Representantes CenB"ales,, los representantes comunales - -

electos y los participantes .. ( gz) 

h) Se lanzarti la Cédula Notificatoria 1 que deberá fijarse en los luga-

(92) Articulo so, del Reqlamento para la tramitación de bs expedientes 
de Confirmaoi6n y Titulación de Bienes Comunales. 
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ros más visibles do.L poblado para objetar y hacer val.ar derechos de 

comuneros al dia sigui.ente de la clausura de los trabajos censales, 

misma que tendrá vi<;¡encia duran to 15 diaa. 

i) Recabará el documento an el cual los R.epresentantes Comunales darán 

su conformidad aobro los trabajos real"ü:ados. 

j) Final.man te anexará la docwnentaci6n recabada al acuse de recibo da-

la misma. 

una vez rgalizados loa trabajo.a administrativos, can sales en forma co-

rracta, loa interesados se podrAn inConformar contra los mismos,· única

mente dentro da un plazo de 15 d1as. Ad.QmAs se pondrá a J.a vista de -

los interesa.dos, el expediente por treinta·dias para que manifiesten lo 

que a sus intereses convcanqa, tranB"curridos estos plazos, loa trabajos

.realizado& a·a considerarlln -como defini t1vos, 

Recibida en 1as oficinas ceritrales la documentación de los trabajadores 

censales y administrativos, se proc&derA a elaborar ia revisión censal

corraspondiente, recoqiendo los elaroontos de prueba necesarios en que -

se funde J.a calidad de comunero conforma a la· Lay, también se ravisarA

que los electos representantes comunales re\lnan los .citados requisitos .. 

Hecha la r0visi6n censal.1 se harA una relación de. capacitados .Para quG

se corisidaren como tales en el estudio que haqa la autoridad competente. 
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Las objeciones a los censos fuera de los términos señalados antoriorme!!. 

te, serán tomados en consideración al momento de realizar la revisión -

censal y no implicarán la reposición total o parcial de éstos: 

La Autoridad At;¡raria comisionará. un representante que en término de no

venta dias, deber4. realizar los siquientes trabajos: 

Trabajos de Campo: 

a) .Fijarll convocatoria para Asamblea de comuneros, as! como Cédula Ge

neral Notificatoria, certificadas por la Autoridad Municipal, a las 

personas que posean terrenos en lo· particular en la euperf icie ººIn!!. 

nal que s¡¡ encuentre dentro de la superficie que se pretende confi~ 

mar con no menos de S d!as ni mAsi de quince en los lugares mAs vis.f. 

bles del poblado, con el objeto de dar!Gs a conocer ·al motivo de -

su comisi6n a 

b) Notificaciones personales a todos los colindantes con ol acuso de -

recibo correspondiente, o en su defecto dos testigos que haqan con!!. 

tar la negativa de recibir la notifica.ci6n,- qué deber.A cartificar -

la Autoridad MunicipaL; en los cuales se señalará con toda claridad 

el moti.va de la notificaoi6n, as.t·.-0omo el· luqar, fecha y hora en -

quo deberán hacer acto da presencia para el ofeoto de iniciar las -

diliqencias. 
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e) Levantamiento top0<¡ráfico de la poliqonal o poligonales que encie-

rron el tot·al de la suparficie poselda por la comunidad. 

d) En el trayecto del catninamiento del poligono se irán levantando las 

actas de conformidad o de inconformidad con ·La localización da los

linderos entre colindantes del nQcloo gestor .. 

e) Las carteras de campo deborAn centonar· ol croquis respectivo del e~ 

lindante, asi como los vértices o mojoneras d.Gll caminamiento, seña

lando en l.as mismas 1 rios, arroyos, lagos, la.qunas, manantiales, 

ojos de aqua, presas, esteros, fer'rocarrilos, carretoraa, lineas t2, 

lef6nicas o de enorqia elltctrica, tel99rAficas, obras hidrAulicas,-

etc. 

f) Terminado el caminamiento de la poligonal qeneraL correspondiente a 

la zona urbana .. 

g) Se levantarAn también todas las fraccionas reclamadas a titulo par

ticular que se ancueritren dentro de la superficie por confirmar y -

que hayan presentado su documsntaci6n respectiva, en caso cont..rario 

se indicarA especificamente la ausencia de pequefias propiGdades, -

las cuales deberlm analizar y valorar en base a lo estipulado por -

el articulo 27 fracci6n VI:tI y 193 de la LSy Federal de Reforma 

Agraria y sus pruebas y alegatos. 
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h) Si la superficie comunal se encuentra en varios pol1gonos 1 éstos d,!! 

bGrlm lioarse entre si, mediante el levantamiento de poliqonalcs 

abiertas 1 auxiliares o trianqu1aras en caso que el terreno lo porm,!_ 

ta. 

i) CAlculo de orientación astron6mica, señalando ol operador en el mi,! 

mo, de qué estaci6n a qué eliltaci6n se apoy6 para realizarla. 

Se seftala un plazg de 90 dias para la realiz:aci6n de los trabajos pero 

no siempre sucede a.si 1 ya que en alqunas ocaciones al estarse ej~cut~ 

do los mismos, se pueden presentar loa aiquientes casos: Cuando a po

aar de haberse lanzado l.a cédula notificatoria a los presuntos pequeños 

propietarios 1 cuyas propiedades se encuentran enclavadas dentro de los

terrenos que se pretenden confirmar, éstos no acuden ·a la cita ni pre-

sentan sus documentos y cuando el expediente estA avanzado, intorponen

su queja, por lo que la Dirocci6n de Bienes Comunales ordena la realiz!!_ 

ci6n de trabajos .técnicos e informat'ivos complomentarios. 

El art1oulo 359 en su inoiso (d) sefiala: 

11 Si se presentan tttulos se emi tirll. dictamen paleoqrA.fico en que cons

te su autenticidad, en su defecto se· valoraran las pruobas que demues-

tren la posesi6n de la comunidad". 

La Direcoi6n de Bienlls comunales, enviarA los titulos primordiales a la 
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Dirocci6n Ganoral de Asuntos Juridicos para llevar a cabo Estudio Pal.e~ 

c;Jrfúico, efectuado dicho estudio lo envia a la Dirección General de Te

nencia de la Tierra (Dirección de Bienes Comunales). 

La Direc:ci6n de Bienes Comunales o Tenencia d& la Tierra, revisa los 

trabajos técnicos informatlvos y censales, en caso de ser procedente se 

elabora inforrNit aceptando los trabajos y el plano informativo, en caso

de tener irreqularidades .t se devuelve al comisionado para. su debida in-

te<Jraci6n •· 

La Dirección General do Tsnencia de la Tierra Gdabora y envia emplaza-

mientes a promoventes y colindantes, y al Instituto Nacional Indigenis

ta, miemos que dGberAn ·ir firmados por el Dircictor de Bienes Comunales 1 

la compareeencia se podr.\ realizar en la Representaci6n Reqional de 1a

Direcci6n de Tenencia de la Tierra, en la Sala del Cuerpo Consultivo -

AQrario correspondiante o en la propia Direcci6n General. 

Si 1os comuneros ,estAn de acuerdo con · los trabajos realizados, manife!. 

tartm·eu conformidad por escrito, y cuando la Delegación haya efectuado 

loa trabajos ee aolici tarA la opini6n del. Delaqado. 

En caso que se relchacen· los trabajos se tratarll de. ·11eqar a una conci-

liación. 

La ·Dirocai6n· Goneral de Tenencia de l.a Tierra a través de la Direcci6n-
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de Bienes ccrnunales elaboro. proyecto de Dictemen y .solicite. el Plano --

Proyecto asi .como la desc:ripci6n de linderos al departamento da Revi---

siOn Técni·ca y CQnaal, recaba t'inna del c. Director General de Tenencia 

de la Tierra y se envla a la Consu1tOC1a Titular correspcndiente. (gJ) 

La Consult.oria "ritul-ar reoibG el proyecto de dic::tomen, Pl4110 Proyecto,-

expediente y lo scanete a roviei6n por el Cuerpo de Dictamine-dores a su

carqo. (94) 

En. Cel&IO de ser improc:edenta, la .Consultocia Titular, reqresa la d~wna!!. 

taaiOn a la DirecciOn Genersl de .Ten&noie; de la .Tierra ordenando nueva-

inspocciOn para su debida inteqraoiOn. 

En cado proceden.te el ConsejaCo Titular, scmete o consideraciOO del. Pl!,. 

no el Dictamen y el Plano. 

El Pleno del Cuerpo Consultivo Aqrario sesiona y ap.ru.eba el Dictamen y-

al. Plano. 

El Cuerpo Consultivo Aqr.srio env1a cQpia del dictamen a la Unidad de --

Acuordos Presidenciales. 

En caso de improcedencia. .i:&qresa el caxp~ente ·al Cons&jQrO ponente - -

para su depida int:eqraci6o. 

El CUarpo Consultivo Aqrario eiwla cQpia del DictamGn,· PlAno P.t'Oyacto -

aprobado y expediente a la Direc:oi6n .General d&. Tenel'J.Cia de- la Tierra,-

(93) Articulo 361, Ley Ft>deral de Reforma Agraria. 
(94) Articulo 362, rsrDEM. 
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OirecciOn de Bianoia: con~ms.l.e6 Le cual crohiva te~orlllll19nte .. 

Le· Unidad 00 Aouerdos Presidenciales recibo y revise. el Dictllm6ln del. 

Cuerpo consultivo llqrisrio. 

E:n oaso do, procedepcia elabora e1 prcryacto de Resolución Presidencial y

recaba firma del c .. secret~io y c .. Subsecretario .. 

En c1:11:10 de inprooedenaia sa regresa a. l.a DirecciOn Ganeral de Tenencia -

de la Tierra, Direocibn de Bi~nes Canunalos puc que ésta e. su vez some

ta: a conBideraoión del. Consejero Ti.tul.ar para ·la debida integraci6n del

Didtsmen. 

La Unid11c1 de Acuerdos Presidenoiales envio. el proyecto de RasoluciOn Pr!!, 

sidel\ail01 11 h Presidencia de La República. 

La l='residefloia de la Repübl..ica, recibe y remite el pra¡acto de Resolu--

oi6n l'resia-o'al. 

:En caso d& inprooadenoia remite el proyecto de ResoluciOO Presidencial IS 

la Unidad de Aou&rdos Prea:idsnoialas .. 

~n' caso de Procedencia r6oaba la firma del Pt:esi.dan.t& de la. Ropúbl.ico y

.lo envia ·a la Unidad do Acuerdos PresidéhoiaJ,as .. 

la Unidad da. Acuerdos Presidancimlas: .z;-eoibe Resolución Prosidenaia.l y BS! 

.licita su publioaciOn en al Diario Oficial. da 1,. YederaciOn. 

La .Re&oluoi~· Praside~oial se ·inscribir& en el Reg'istro Agrario Nacional 
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y en el Reqistro Público do la Propiedad de la Entidad o Entidades co--

rrespondientes. <95 J 

Una vez publicada la Resolución Presi.den.cial la Dirección General de Te-

nencia de la Tierra, Direcci6n de Bienos Comunal os, elabora orden de Ej~ 

cuc:ión y recaba la firma del c. Subsecratario de Asuntos Agrarios junto-

con el Plano Proyecto aprobado .. 

La Dirección General de Tenencia de la Tierra, Dirección do Bienes Com.1::!, 

na.J.es envla J.a orden de Ejecuo.i.On firmada, anexando dos copias helioqrá.-

ficas del plano proyecto y cinco copias de la Resolución Presidencial al. 

Delegado Aqrario correspondiente. 

La Delegación Agraria recibe y ejecuta los trabajos ~mcomendados. 

Procedimientos en .los Conflictos por Limites de Bienes Comunales. 

La Ley Federal de Reforma Aqraria Gei\a1a que si durante la tramitaci6n -

del expediente de reconocimiento y titulaci6n do bienes comunales surgen 

conflictos por limites, la autoridad reconocer.§ y titulare\ l.a superficie 

qua no presente conflicto de linderos y que sólo se suspenderA el recen~ 

cimiento con respecto al. Area e.n donde exista controvercia ~ 

El Procedimiento en· los conflictos por limites de bienes comunales, se -

iniciarA ante la Delegaai6n Aqraria ubicada en la Entidad Federativa en 

la que se localicen los terrenos en qua exista el confl.icto, a dicha· so-

(95) Articulo 363, Ley Federal de Refonna. Aqraria. 
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licitud deberA anexar s;i se trata de una comunidad que no haya sido r~ 

conocida y t.itul..ada por Resolución Presidencial o no tuviere su expedie!!. 

te en trAmi.te 1 los t1tulo'3 1 documentos, que estimen neceoarios para fun-

dar su dicho y la Deleqaci6n Agraria corrprobarA su autenticidad y proce-

derA a val.orar las demAs pruebas presentadas y de ser proceden te se ini

ciar~ al expediente, (SG) lo anterior Os con el objeto de no iniciar ex~ 

dientes de conflictos por limitas, cuando no so tenqan las pruebas sufi-

cientes de su procedencia evitando la aownulaci6n de los mismos. 

Esta acoi6n podrA iniciarse también pOr inconformidad de los comuneros -

on el desarrollo del procedimiento de Reconocimiento y Titulación y tam-

bi6n so inicia por Sentencia do la Corte .. 

La Deler.iaoi6n Aqraria env1a copia de la solicitud a la Direcci6n General 

de Tenencia da !La Tierra, Area de E!ienae ComunaLee y ordena una investi-

9aoi6n de canpo .. 

La Deleqaci6n Agraria iniciar& el expediente y notifioar6. a las partos -

.para que en un peri6do de 10 d1aH nombren representantes (uno propieta--

rio y el otro suplente) presenten t1tulos, documentos, pruebas que osti-

rnen conducentes,. establOce el. articulo 370 de l..a Ley Federal de Reforma.:.. 

Al¡raria, que la Deleqaci6n Agraria publicaré. la détnahda o el acuerdo de-

iniciación en e1 Peri6dico Ofidial d~ la Entidad correspondie~te para c2 

nooirniento de· loe. posibles interesados. 

(96) Articulo 368, Ley Federal de Reforma l\graria. 
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La Deleqación Agraria env1a los tltulos de propiedad a l& Dirección Gen~ 

ral de Asuntos JUrldicos quien verificarA la aut:Gnticidad de los miamos J 

esta Dirección lo!i' remite a su Departamento de Paleograf!a para su anAl!, 

sis Y dictamen correspondiente, si éste es positivo lo env!a nuevamente-

a la Deleqación Aqraria. 

La Delegación al recibir el dictamen Paleográfico ordena los siguientoR-

trabajos: 

1 • Localizar la propiedad comunal sobre l.a que se aloque tener dorechos 

con titulo o sin él, formulando el plano correspondiente. 

2. Levantar el censo qenora.t de población Comunera. 

3.. También tendrán que determinarse las superficies no pose.idas por la-

comunidad, sino por otras personas, debiendo. analizarse sus ti tules, as! 

como tiempo y fecha de sus posesiones, a fin de que las autoridades ten

gan los elementos de .juicio para dacidir si deben respetarse o no. <97> 

Concluidos los trabajos, ia Delegación ·Aqraria e~laza a colindantes y -

promoventes, para que en un .Urmi.no da 60 d!~s presenten pruebas y ale

gatos, <99> 

" Transcurrido el periÓdo de. prueba la DeleqaciOn on.viarA el expedi~nte-

a la Di.reoci6n General da Tenencia de la Tierra, Dirección. de Bienes co

munales, con él 2'.esumen del caso y su opinión 'fundada sobre el mismo~ ~9) 

(97) Articulo 354, Ley Federal de Reforma Agraria. 
( 98) Articulo 372, IBIDEM, . 
(99) Articulo 373, _rBIDEM. 
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La Representación Reqional de la Dirección General de Tenencia de la Ti~ 

rra 1 deberA. recabar la opinión del. Instituto Nacional Indiqenieta, de---

hiendo revisar y formular, su opinión, tomando como base el expediente,-

si el. trArnite es procedente enviar:t el expediento a la Gala Rat;¡ional del 

Cuerpo Consul.tivo Aqrario para su dictamen,, J)Qro por otro lado si es ne-

QativO se rem;lte a la Delegación, señ4lando las irregularidades detecta-

das. 

EL Consejero Titular del cu.arpo Consultivo Aqrario, recibe y revisa a --

. tr-,,.vés de su cuerpo de die taminadores 'la procedencia o improcedencia del 

tr6mita, en caso d& ser procodente lo somete a la consideraci6n del cue=: 

po Consultivo Agrario en Pl.ano para su Dictamen definitivo; aprobado - -

. 6ste·, ser A ef\vi&do a la Unidad de Acuerdos Presidencial.es, quien envia -

el proyecto da <Reeoluci6n Pr.eeidencial a la Presidencia de la República-

y en caso de procedencia recaba l.a. firma del Presidente de la República. 

Ya publicada la Resoluci6n Presidencial.,· la Dirección General de Tenen--

cia de la Tierra• Dirección de Bienea Comuna.los• elabora orden de ejecu-

ción y recaba 1a .firma del c. Subsecretario de Asuntos Aqrarios junto -~· 

con el Plano Proyeo to aprobad.o .. 

La Rasoluci6n sobre conflictos de lindero& se debo limitar a: 

. 1. Reconocer y localizar los tOrrenos que corresponden a cada poblado -

ESTA 
SAW 

~rn Df.8I 
ciifiJiJl'fGA" 
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contendiente, y 

2. Precisar con toda claridad e); lindero o linderos en disputa decidiCl,!l 

do la controV'eroia s~ida en torno. Loa fundos leqales 1 zonas do urba

nizaci6n 1 parcelas escolares y unidades ai;rricolas e industrial.es para la 

mujer, aunque no tiene soluoiOn di.recta. por la soluci6n dol conflicto -

por limites. 

Las conpensaciones a favor del poblado cuyas pretonoiones ee reduzcan on 

parte o en su totalidad por la Resoluoi6n Presidencial y que son instru

mentos íitiles para Lleqar a acuerdos satisfactorios, deberAn consistir -

preferentemente en tierras .. 

La Resolución Presidencial no es inmodificable; para que sea irrevocable 

y ejecutable, se requiere c¡ue los poblados la acepten expresamente 1 lo -

cual se har:t constar por escrito ante la autoridad,. ésta ser& irrevoca-

ble y se mandarA inscribir en e1 Registro J\Qrario Nacional y Público de

la Propiedad correspondiente en su calidad de .tí.tulo de propiedad. 

Las Relioluoiones no aceptada.e por los poblados interesados no resualven

el conflicto de l.inderos y se estar& a ~10 dispuesto en el artí.culo 319.,

sin per.ju:Lci.o de la ajecuci6n inmedia.~a dé la rasoluci6n presidencial. 

Consentida y ejecutada la Reso:Luci.6n Proéidenoial, los planos ser.in in.roa 

dificables. 
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La Dirección General de. Tenencia de la Tiorra, Dirección do Bienes Comu-

nales, envia la 6rden de ejecución .f.irmada, anox.ando dos copias de la R,!! 

solución Presidencial al Deleqado Agrario corresp.ondienta, quien ejecut~ 

rA conforme el plano rospectivo, el articulo 377 L.F.R.A., señ.ala que la 

ejecuoi6n nada mAs comprende la localización, deslinde y entreqa de tio-

rras reconocid111s a cada poblado, as! como la determ.lnación de los volúm~ 

nas de a.qua. 

d) DIFERENCIAS ES!l:NCil\LES EN'l'RE LA COHIJNIDAD Y EL EJIDO. 

El ejido y la comunidad, son formas de tenencia social de la tierra cuya 

orqanizaci6n debe tender a su inteqraoi6n como lo sef\ala la Ley Federal-

de Reforma Agraria. El Ejido y la Comunidad se definen como unidades ª.2. 

cio econOmic•.a,. con un patrimonio, fuente pormanente de trabajo, capacea 

de desarrollar todo tipo de actividades. 

Loe Ejidos y las comunidades son personas morales a las que la Ley J.es -

reconoce e>epreeamenta capacidad para poseer y administrar bienes rO.sti--

coa, objetivo oriqinal que se ha ido ampliando para cOO'prender activida-

dos industrial.es y oomeroiales, pero no se traba da personas morales co-

lect'ivas, sino da. personas morales con. ·caraoter1sticas de excepción que

lae sinqul.adzan. (lOO) 

AdamAs de las di~erencian hist6ricaa, existen otras esenc-iales entre el-

(100) Hinojosa Or.tiz, José,' EL ·Ejido en México, Pflq. 19, Colección Inve!!_ 
tiqadores, México 1983. 



82 

comunero y el. ojidatario y la comunidad y el ejido, siendo éstas: 

La comunidad ejc¡rce pleno donúnio sobre sus tierras, aquas y bosques (d~ 

minio directo y usufructo). 

En el Ejido el dominio eminente lo ejerce la Naci6n a través deÍ Presi-

dente de la RepúblicaJ qui~n de acuerdo con el articulo 131 de la Ley F~ 

doral de Reforma Aqraria, estA facultado para determinar la forma de ex

plotaci6n (de las tierras ejidalos),. 

Loa dirigentes en el ejido oon temporales, tien~n un peri6do determinado 

para su mandato o bien renuncian o son desconocidos por la asamblea da -

ejidatarios. En la Comunidad que se riqa por costumbres los puestos di

rectivos son vitalicios y a veces pasan de padres a hijos, osta es una ... 

costUmbre que se respeta pose a las disposiciones legales;; 

El ejidatario saca provecho de inmodiato a la propiedad que se otorga d,! 

jando en ocasiones desproteqida La tiGrra, sin importarle quion vanqa d~ 

trAs de él; en la comunidad se procura la conservaci6n de los recursos -

naturales. 

En el ejido la dasforostaci6n prospera con suma rapidez, no as1 en la e~ 

munidad donde la industrial'izaci6n fo.J'.estal se hace siempre tratando da

preservar el bosque. 

El cOmunero tiene mayor estabilidad ·espiritual y d0 arr8i90· al suelo que 

el ejidatario. 
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En la comunidad todos los comuneros vigilan el aprovechamiento de las --

tierras, las aquae y los bosques. 

En el ejido. una vez hocho eJ. parcelamiento y la lotificación de los sol!!_ 

res urbanos, el ejidatario pasa a ser titular, substituyendo al núcleo -

de población. El solar urbano una vez titulado se riqe por el c6diQo c.!_ 

vil. En la comunidad las tierras de d.1ltivo y los solares sienq:>ro pert~ 

nacen al nQcleo de población y se rigen por los usos y coetwnbres .. 

En el. ejido hay derecho hereditario o se hereda por loa .vinculas de pa-

rer.teaco con ·el ejidatario. En la comunidad se tiene derecho a la tie-

rra por ser inteqrante de l.a comunidad que por lazos familiares con el -

decujue. ( 1 Ol) 

A todo lo anterior hay que añ.adir, cuAndo y cOmo nacen a la vida jur1di-

ca, su proceSQ de creación es la " necesidad aqraria " o de tierras que-

existe, la ley señala cuando hay un grupo de 20 campesinos sin tierra -

que carecen de otros medios propios da· vida, al momento de iniciar su e~ 

pediente el núcleo o grupo adquiere personalidad de carticter proceaal d.!_ 

cha personalidad es provisional y transitoria, ya que termina cuand~ al

núoleo recibe tierras en posesión provisional (por mandamiento del GobeE 

nador) o def_lnitiva por resolución. presidencial. 

Por otro lado no pasa lo mismo éon ·1as comunidades ouya personalidad no

eurge a travAs de los procedimientos del reparto agrario, laS · comunida--

(101). Figueroa Taranqo, Fernando,t Las Comunidades Aqrarias,P~s.110 .Y 171 
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des ya poseen de hecho o por dQ.recho bienes rústicos y por lo tanto la -

Ley les reconoce capacidad par& disfrutarlos en común; en cuanto a su -

proceso de inteqraci6n, los ejidos estOO integrados por personas fisicas 

que al reunir determinados requisitos, adquiere la calidad de ejidata---

rios, pero hay que señalar que no todas las personas fisicas pueden ser-

ejidatarios 1 es decir que no todos tienen capacidad individual en matada 

agraria (articulo 30 de la Constitución y 200 de la Ley Federal. de RofO!:, 

ma Agraria) • 

La integración de las comunidades es similar a la de los ejidos Carticu-

lo 267 de la Ley Federal de Reforma Agraria) ya que los campesinos que -

gozan de capacidad individual y puedan convertirse en ejidatarios, es n!_ 

cosario que cumplan determinadas co11diciones de trAmite dentro do 1os -

expedientes, el cual ait;Jue un proceso de coitversi.6n que recorre cuatro -

etapas; solicitante• censaclo 1 adjudicatario y finalmente ejidatario. 

Por lo quo se refiore a los 6rqanos con que actúan, en los ejidos y las-

comunidades 1 la Ley los denomina 11 autoridades internas 11
1 su autoridad-

máxima es la Asamblea General que eliqe al. Comisariado Ejidal o Comunal

y al Consejo ae·viqilancia.< 102> 

(102) José Hinojosa Ort1z 1 .El Ejido en Mé?CiC:º• PAgs •. 19 a 34• 
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CAPITULO nr 

ORGANrzAc:roN ECONOHICA DE LOS COMUNEROS 

a) LOS COMUNEROS. 

En Virtud de considerarse la propíedai;i comunal como el derecho real de -

naturaleza inalionable• imprescriptibla. inembarqabla e indivisible, que 

la ley reconoce y sanciona en favor do los núcleos de poblaciOn qua de -

hecho o por de.t'echo quardan el estado coznunal sobre las tierras montes

Y aguas. De conformidad con os.te concepto loe elementos da la propiedad 

comunal aon: 

E'l sujeto: o sea, las conrunidadee agrarias que son los núcleos de pobla-

ci6n que de ,hecho o por derecho quardan el estado comunal, a quienes la

Lay lea reconoce capacidad para distrutar en común las tierras. boaques

Y aguas que les pertenezcan .. 

COMUNERO .. - Es todo miembro de la comunidad. persona nacida o avecindada

con arraigo en la miema y que se dedica al.· cultivo de 1a tierra como OC.!:!, 

paci6n habitual. 

El objeto: Las tierras, montes y aguas qua .les pertenecen o que lea h!!, 

yan restituido o restituyeren Por Reaoluci6n Preaidencial.. 
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La relación: O sen, el vinculo juridico que se establece entre el núcleo 

da población y los bienes que le pertenecen, el cual se manifiesta con -

la naturaleza de un derecho real. ( 1 OJ) 

En los expedientes de restitución, da dotación de tierras, bosques y ... -

aquas, de ampliación do ojidos o de creación do un Nuevo Centro de Po--

blaci6n Ejidal 1 se constituira un Comité Particular Ejecutivo, cuya fun-

oi6n os representar l.egalmente a los niveles· o grupos de pobl.:ici6n dura!!_ 

te el trámito de sus expedientas, hasta que se ejecute el mandamiento --

del Ejecutivo local o la Resoluci6n definitiva. 

En cuanto a la trami taci6n de expodientes de Bienes Comunales, al maman-

to de presentar la solicitud ante el Delegado Agrario en la Entidad co--

rrespondiente los inte.resados señalarán en la misma los nombres de dos -

representantes propietario y suplente, que habiendo sido electo por la -

mayoría de votos, gestiona.rA el. trámite. <104 > 

Ho funcionando en ePtos casos la elección del Comit& Pa.t·ticular Ejocuti-

ve. 

b) LAS AUTORIDADES INTERNAS. 

El. Articule 22 de la Ley Federal de Re:forma Aqraria aeflala 11 son autori-

dadas internas de los ejidos y las comunidades que posean tierras 0 

I. - Las Asambleas Generales. 

(103) Fioueroa Tar~qo.- Las Comunidades Aqrarias.- Pllq. 154. 
(104) Articulo 358 1 ' Ley Federal.do Refonna Agrai-ia. 
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II.- Los Comisariados Ejidales y de Bienes Comunales. 

III .- Los Consejos de Vigilancia .. 

Las Comunidades tienen porsona1idad juridica; la Asamblea ( 
1 

OS) General -

es su máxima autoridad interna y se integra con todos los comuneros en -

pleno goce de sus derechos. Quienes se encuentran sUspendidos o sujetos 

a juicio privativo d'e derechos no podrAn formar par~.: de la misma. 

El Articulo 27 Constitucional señala en su fracciOn XI, que para los ef~ 

tos de las disposiciones contenidas en este Articulo de las Leyes regJ a-

mentarias que se expiden. 

so croan: 

a).- Una dependencia directa del Ejecutivo Federal.,· encargada de la ---

aplicación de las Leyes Agrarias y su ejecución. 

Por lo que la Secretarla de la Reforma Aqraria se encarga de reconocer -

l.a parsonalidad de los Comisariados y Consejos de Viqilancie de .los nú--

e leos agarios, as! como velar porquG su actuación se ajuste a las dispo-

siciones vigentes, funciones que desan::olla la Dirección General de Pro-

cedimientos Agrarios a través de la Dirección de Autoridades Ejidales y 

Comunales, con fundamento en lo dispuesto por las fracciones XI 1 XII, y

XIII del Reglamento de esa Secretaria. ( lOG) 

Para convocar a Asamblea, la comisi6n Aqraría Mixta o ~a Delegación Aqr~ 

(105) Asamblea: Es la reunión de ejidatarios o cómuneros convocada en la 
fórma y tArminos-estab.lecidos en la Ley Federal de Reforma Agraria 
para discutir y aProbar '1os asuntos de interés-del núcleo de que. -
forman . parte. 

C106) Modelo d~ R&<;Jlamento para-Autoridades Ejidales y Comunales, Pág. B· 
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ria en su caso ci tarA a la Asamblea General, la Convocatoria se harA por 

modio de cédulas fijadas en loa luqarea mAs visibles del poblado de don

de sean vecinos los sol.icitantas, cuando menos con ocho di.as de anticip~ 

ci6n. En la Convocatoria se expreaarAn con toda claridad los asuntos a

tratar, el lugar y fecha de la reunión; si el dia señalado por la Asam-

blea no se reune la mitad ml\e uno de los ejidatarios beneficiados 1 se e=. 

podirA inmediatamente una segunda Convocatoria, con el apercibimiento de 

que la Asamblea se celebrar.\ con el número de ojidatarios que concurran

y de que los acuerdos que se tomen ser~ obliqatorios aQn para los ause!!. 

tes. 

Seqún sean los asuntos a tratar las Asambleas pueden ser de tres tipos: 

I. Asambleas Ordinarias Mensuales se celebrar.in el ültimo domingo de O!, 

da mes y no requieren de convocatori~ y quedarAn legalmente constituidas 

con la asistencia de la mitad mAs uno de los ojida.tarios o comuneros. Si 

no se reúne la mayoría seña.la.~, al comisariado y el consejo de vigilan

cia lo harán del cono.::imiento inmadiato da, todos io ·interesados mediante 

escrito que se fijarA en· los lugares m&s· Visibles del· poblado; contendrá 

6rden del dia ·pendiente de. discutir as_i como ol apercibimiento de que -

las _daciaiones de la prOxima Asamb1ea Ordinaria serAn ·obliqatorias para

los presentes y ausentes .. 
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Siempre qua no se trate _de asuntos que confonne a la Ley Federal de Re-

forma Agraria deban resolverse en Asamblea Extraordinaria~ En estos ca-

sos podrá estar presente un representante de la Delegación Agraria. 

II.. Asambleas Generales Extraordinarias. La Delegación Aqraria convoc!!_ 

rá a Asamblea General Extraordinaria y de Balance y Programación cuando

l.a importancia y la urqencia de los asuntos requiera se convoque a Asam

blea Ganeral Extraordinaria y si la Delegación Aqraria no lo hace, para

evi tar perjuicios al .nilcleo de población podrA ser convocada por el Com.!, 

sariado o Consejo da Viqilancia por su iniciativa o cuando lo solicite -

el· veinticinco por ciento o rnlt.s de los ejidatarios: o comuneros. 

La Asamblea General Extraordinaria tratar6 los siquientes asuntos: 

a) Elección, ren0vaai6n, investigación, remoción, suspensión, destitu-

ci6n y reorqañizaoiOn de comisariados y consejos de vigilancia, ejidales 

y comunales .. 

b) Ejecución de Mandamientos Provisional.es o Resoluciones Presidenciales 

e) Discusión y aprobación del Reqlamento Interno dal Ejido o Comun.idad. 

d) IilvestiqaciOn General de usufructo parcelario, suspensión, privación 

y reconocimiento de derechos aqrarios. 

e) La: aceptaci.ón como ejidatarios de los trabajadores aqricolas: o de 

.plantas industriales y familiare~. de ·ejidatarios .que hayan trabajado pe!:_ 
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manentemante por dos años consecutivos en los ejidos colectivos. 

f) La opinión del mloleo agrario sobra solicitudes de expropiación de -

sus terrenos. y 

i;¡) Todos los asuntos qua por su importancia requieran de atención urge!!. 

te del ejido o comunidad .. ( 107) 

III. Asamblea General de Balance y Programación, ser~ convocada al té,:: 

mino de cada ciclo de producción o 1m:ualmente 1 y en ella ae informarb al 

ejido o comunidad de la orqanizaci6n, trabajo y praducoi6n del peri6do -

anterior y la programación del próximo ciclo productivo, de modo que peE_ 

mita el mejor aprovechamiento de sus recursos .. 

A esta Asamblea podr~ asistir un representante do la Oelegaci6n Agra.ria-

y uno de la Institución de CrMito que refaccione al ejido o cc:mrunidad .. -

Podrán también asistir asesores .técnicos de. las Dependencias Oficiales-

relacionadas con la producción y comercialización de loe productos del -

campo,. éstos representantea tienen voz• pero no pueden votar. ·(art. 30-

L.F.R.A) 

El Comiaariado Ejidal _tiene la representac-i6n del' ejido y es el. respone,!_ 

ble de ejecutar l.oe 3ctos aprobados por las Aeembleas Generales. EstarA 

constituido por un Presidente• un s·ecret&:"io v un 'l'esorero • propietarios 

y suplentes. Cart. 37 L,F;R,A) 

Para ser miembro de un Comisariado Ejidal se requiere: 

(107) Modelo de R911lamento para Autoridades· Ejidales y Comun!'les, ·paq.~ 
14. 
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:r .- Ser. ejidGtario di¡tl .nlloleo de pob1aci0n de que se trate y estar en 

plano goce da su a derechos. 

r:r.- ~r.trabajado en el ejido o c~unidad durante los últimos aeis

meses iMtGdiatamen.t:e anteriores a la fecha de la elecciOn. 

III.- .No haber sido sentenciado por delito intencional que amerite pena 

priv<1tiva de 14 libertad,(4rt, 38 L,F.R.A,) 

En c<1da aj.ido habr4 un Con<ie;lo do Viqil..noi<1; 

Dicho conwejo es el QQntralor y supervisor do las a.ctividodes del Comis.!!, 

riado. se inteqra con un Presidente,· Un Secro~io y un Vocal y al igual 

que el Comisaria.do du.t"an también tres 4f\os en funciones, deberAn sor "O!! 

bra.dos por la Asamblea General. 

Los miembros d& loa Cc::ruiaariadoe Ejidales y comunales y de los Consejos

de Vigilanci~ podrAn ser rem'ovidos ·por la. Aaamblea General por cual.quie

ra de l.as ai.Q:uientes o4tl941':' 

I. No cwrplir los acuerdo& de la As&mblea General-. 

II. Con troven.ir las diapoaicionee de Asto Ley, las de sus reglamentos 

y todas aque.llas qua so .relacionen con la· tenencia, Gxplotacibn y aprOv~ 

chasmionto de los ejidos o .oamunidAdes. 

III. Doaobedecer leme disposiciones l.ec¡almente dictod&e por l.a:s SaCre~ 

r!<1s de 1<1 Ret'orma Aqrari<1 y lil de Aqricultura·y Recursos Hidr4ul.icoa. 

IV. Malversar fondos. 
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V. Ser condenado por autorizar, inducir o permitir qu"' en los terre-

nos ejidales y comunales so siembre mariquana, amapola o cualquier otro

estupefaciente o por cualquier otro delito intencional que arnorite pena 

privativa de l.a libertad. 

VI. Ausentarse del ejido por mAs do 60 dias consecutivos sin causa ju.!, 

tificada o sin autorización de la Asamblea. 

VIL Acaparar o permitir que se acaparen unidades de dotación o superfl:, 

cies de uso común del ejido o de la comunidad¡ y 

VIII. Fomentar, realizar, permitir, tolerar o autorizar transmisión de -

terrenos e ji.dales o comunales, asi como su arrendamiento o cualquier - -

otr1;1 forma de posesiones ileqales o no denunciar estos actos al Ministe

rio Público que corresponda. 

Con las reformas hechas a la Ley Federal de Reforma Agraria en 1984, - -

este arttculo se adicionó, y se menciona a los comunidades, para sujetar 

a los miembros de los comisariados y consejos de viqilancia de éstas a -

las mismas sanciones que rigen para los ejidos; y por otro lado para s~ 

cionar los actos de acaparamiento y enajenaci.6n de .terrenos propiedad -

deL núcleo, cometidos por loa propios representantes. 

Cuando se trata de violaciones gr"av-es contenidas on las fracciones III •

IV,. V, VII y VIII la Asamblea no resuelve la remoci6n• la Deleqaci6n - -

Agraria los suspender& de sus carqos y entraran en funciones los raspee-: 
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tivos suplantas o en su defecto, los suplentes del Consejo de Vigilancia. 

En caso de no proceder lo anterior la Asamblea eligirA a las personas 

qu& ocupen dichos carqos con carácter provisional, Los quo podrAn ser 

confirmadoe o sustituidos en Asamblea General Extraordinaria. 

La Oeleqaoi6n Agraria iniciar!. juicio de destitución,· notificando lo an

terior a los interesados a efecto do que presenten pruebas y formulen -

aleqatos en un termino de quince dias, . si por el contrario no se demues

tra la responsabilidad atribuida, se levantarA l.a suspensión y se proce

derá a la reinstalaci6n iMtediata; peto en caso de comprobarse la causa, 

el Delegado los destituirA de sus oarqos. 

AdemAs de los actos señalados con anterioridad cuando alguno· de los int_! 

qrantes propietarios iiallezoa, entrarAn en funciones los respectivos su

plentes y noeificarAn por esori to l_o anterior al. Deleqado Aqrario o a la 

Prornotoria correspondiente .. 

e) RF;GIHEN DE EXPLO'l'ACION, 

La gran mayor1a de las comQnid~es ind.tgenas o -núcleos de población que

poseen tierras comunales en la. Repübl.ica.t v·iven de. la aqrioul.tura con -.

una econom!a marginal y de subsistencia en: ·la que los campesinos produ-

cen pri.ncipalnlente para el autóConsumQ y ·aieatoriariaente para verid~r ,. de!!. 



94 

tro de un marco social y econ6mico por lo general de miseria, insalubri

dad e ignorancia, cualquier tarea que se errprenda en el futuro con rela

ci6n a la explotación de astas tierras, ha de tomar en cuenta la explot.!_ 

ci6n de los recursos, la técnica empleada, la calidad del suelo, el apr~ 

vechamiento de aquas, la orqanizaoi6n social y el adelanto cultural de -

los grupos indlqenas o nQoleos de población que poseen terrenos comuna--

les. 

La explotación colectiva de todo ejido solo podrA ser. acordada o revoca

da por el Presidente de la República, PrOvia la elaboración de los estu

dios .técnicos necesarios realizados por la Secretaria de la Reforma Aqr.! 

ria; en todo caso deberA mediar solicitud de los núcleos interesados - -

aprobada en Asamblea General por las dos terceras partes de sus integro3!!. 

tos con excepci6n de los casos a que se refiere el articulo 131 de la -

Ley Federal de Reforma Agraria si· la exptotaci6n colectiva del ejido se

acuerda por los miemos ejidatariosJ bastaria su acuerdo para disolverla; 

pero en ambos casos el articulo 130 dispone qua esa forma·de explotación 

únicamente puede ser acordada o revocada por. el. Presidente de la Repúbl!, 

ca lo que hará. intervenl.r a veces, factores poli ti e os, burocratismo y p~ 

peles que obligdrá a los ejidatarios, contra .su Voluntad a mantenerse ·-

dentro· de la organizaciOn. col"aot"iva. No se qarantiza al ejida~ario la -

readquisici6n de la parcela· que poseía antes ·de la:colect.:Lviza~i6n ·del -
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ejido y .la fa1ta de esa garantia dará lugar a innwnarableo abusos y con

flictos. { 1 OS) 

El Presiden.te de la RepO.blica determinará la forma de explotación colee-

ti va de los ejidos en· los si.guíen tes casos: 

I .. - cuando las tierras constituyan unidades de explotación que no sea -

conveniente fraccionar y exijan para su cultivo la intervención conjunta 

da loe componentes del ejido. 

II.- Cuando la explotación individua.l raeul..te antiecon6mica o menos con-

veniente por las condiciones topoqr&.ficaa y la calidad de los terrenos -

por el tipo de cultivo que ae realice: por las exigencias cuanto a -

la maquinaria, implementos e inversiones de la expl.otaci6n o por que asi 

lo determine el adecuado aprovechamiento de los recursos. 

III .. -cuando tlo trate de ejidos que .tenqan cultivos cuyos productos estAn 

destinados a industrializarse y que· constituyan zonas productoras de las 

materias primas de una industria. En este caso, independientemente del-

precio de la materia prima que proporcionen los ejidatarios tendrlm dar~ 

cho a partioipar de las utilidades de la industria en .los .términos de --

los convenios que ·al efecto se celebran.· y 

IV.- Cuando se trate de los ejidos foreotales y qanadoros a que se rofi.!!_ 

re ·el articulo 225 teniendo en cuenta la importancia de la orqanizaciOn-

ejidal para al funcionamiento correcto. do ejidos y comunidades, la Ley -
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establece que la Secretaria de la Reforma Aqraria y todas las deponden-

cias y orqanismos oficiales deberán establecor una adecuada coordinación 

con el prop6sito de alentar el. desarro1lo, con apoyo técnico y financie

ro preferentemente• autor·izahdo la asociación de dos o mAs ejidos o com_!:!. 

ni.dad.es, o constituirse en todo tipo de asociaciones cooperativas, socí!:., 

dad.es y uniones con el objeto do fomentar la p}-"od.Ucci6n,. la industriali

za.ci6n y el aprovechamiento econ6mico. d.g loa recursos. 

Tipos de .explotaci6n de l.os recursos de los núcleos aqrarios: 

A) Individual.- Es la forma de explotación en la que los titulares re~ 

lizan suo actividades productivas en forma individual en su corres-

pendiente unidad de dotaci6h; sólo el cl.·~ito, l.a oomercializací6n y 

los servicios sociales se real.izan en comC1n. 

B) Semicolectiva.- Es l.a forma ds explotaci6n en la: que se realizan a~ 

tividades productivas en :forma individual, a la vez que actividad.as

en común, a través de unidades de prod.ucci6n especializada• cuando -

se aprovechan recursos de uso común o por medio de r¡¡rupos de trabajo. 

Con la .oroanizaci6n da los núcleos agrarios se pretende lograr la integr.!, 

ci6n Ae sus recursos naturales, human,oe y financieros para hacer eficie!!. 

.te la producción de bienes y servicios y la comercializaéJ.i6n ~ la pro-

duC?ci6n1 que permitan el. ·aasarrol1o sooioecon6mic:o de sus integrantes· y-
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la satisfacción de loa requerimientos productivos: del pais .. 

Los titulares de las dopendencias y organismos oficiales que dentro de -

sus atribuciones legales participan en .la Reforma Agraria, doberfm de O.,! 

tablecor una adecuada coordinaci6n para programar sus actividades. (art .. 

128 L,F.R.A.) 

C) Colectiva.- Es la forma de explotación en la que se real.izan en co

mún todos los procesos productivos sobre unidades de dotación y re-

cursos de uso común mediante el establecimiento de unidades 1 no hay

división de la tierra, aunque cad.i ejidatario o comunero conserva 

sus derechos agrarios los cuales aporta 1 el reparto de utilidades se 

basa en -01 derecho agrario aportado,que serlt. fijado en un porcentaje 

iqual para todos los ejidatarios comuneros y en cantidad y calidad -

de trabajo aportado. 

El articulo 135 de la Ley Federal de Reforma Aqraria.- Establece la - -

creación de. diversas especialidades para explotar en forma colectiva los 

recursos naturales que posea el ejido o comunidad, as1 como la adquisi-

ción de bienes o servicios, la realización de obras de interés general,

la cornerci·alizaci6n de productos ·y el aprOveC?hamiento del capital de b:'.!, 

bajo del núcleo a través de unidades de desarrollo rural.. 

En el .art.iculo 136 de la Ley FedeÍ:'al de Reforma Agraria, sefiala que aún

en los ejidos donde la explotación so haga en forma individual se esta--
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blezcb.n sectores de producción formados por varios ejidat&.rios y canunc

ros y con 1a autorización de l·a Asamblea. Gonoral, permutarso unidades p~ 

ra facilitar la integración de los sectores, 

Estas estructuras sectoriales 1 se inscribirán en el Registro AQrario Na

cional los acuerdos de la Asamblea que las autor-ice, intorviniendo la S!,. 

cretaria de la Reforroo Agraria en la supervisión do su funcionsmiento. 

El aprovechamiento, de los bienes de uso común de los ejidos deberá dote!: 

minarse da acuerdo con las condiciones de los mismos y por las normas -

que dicte la Asamblea General 1 pero en todo caso quienes las aprovechen

estAn oblig&.dos a aportar su trabajo personal pdt'a mantenerlos en buen -

estado productivo. (art. 137 L. F .R.A.) 

Para que los núcleos agrarios exploten con fines comorciales o industri!!_ 

les loe montes y bosques que 1es per:tenezcan, el articulo 138 de la Ley

Federal de Reforma. Agraria seña.la la creuci6n de unidades de producción, 

mismos que deberán recibir el apoyo técnico y crediticio del Estado. En 

caso do que l.os trabajos o el monto de las inversiones no fuese posible

la explotación directa por los campesinos podrá. efectuarse por empreaas

de participación estatal o particular~s, mediante convenios que en oada

caso autorice la Secretarla de· la Reforma Agraria en las coqdiciones mas 

ventajosas POI" !Off .nUcleos campesinos y procurando la asociación de és-

tos con dichas empresas, las que estarAri obliqadas a proporcion6r capac,!_ 
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tacibn a los integrantes de dichos núcleos. 

Cuando se resuelba la explotación coloct1va la Asamblea deberá dictctr 

las disposicionos relativas de como los cjidatarios deben trabajar en la 

explotación de todos los rocuroos del ejido y con las utilidades obteni

das se instalen reservas de trabajo, para finos de mutualidad, previsión 

social, servicios y obras de beneficio común. 

Cuando oJ. trabajo es colectivo, el Comisaria.do lleva el reqistro de las

jornadas trabajadas y harA anticipos por los trabajos realizados. Vend.!_ 

da la producción por la adminiatraci6n, cubiertos los gastos de opera--

ci6n y los créditos contratados, las utilidades se repartirán entre to-

dos los ejidatarios en forma proporcional a sus derechos agrarios y el -

tipo y cantidad de trabajo aportado por cada uno o .la producci6n colect.!_ 

va. 

Por 1o que se refiere a 1a explotación industrial y comercial do los re

cursos no aqricolaa, ni pastales, ni forestales de 1os ejidos y comunid~ 

des, se podrán celebrar contraten con terceras personas con duración de

trea afios, tomando en cuenta si se trata de recursos que no pueden expl~ 

tar directamente loe ejidos y· comunidades por fa1ta de medios econOmicos 

o de capacidad técnica y estos contratos se sujetarán a· lo dispuesto en

la Ley Federal de Reforma Agraria y a lo preceptuado en el articulo 144-

de la misma. 
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En la reforma hecha al articulo 147 de la Ley Federal de Re!orJlld. Agraria 

se considera a los ejidos y comunidadeaJ como unidades productivas y se

les otorga capacidad jurídica de qesti6n mediante su organización en as~ 

ciaciones, cooperativas, sociodades 1 unionea o mutualidados y otros org!!_ 

nismos en general, legalmente autorizado para intervenir en actividades

de tipo económico. 
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CAPITULO IV 

PROGRAMAS PARA EL . FOMENTO 1' DESARROLLO DE Ú.S 

COMUNIDADES AGRARIAS• 

Concepto.- Programa eu le. raepuesta org:enizada para reduoir o eliminAr -

uno o más problemas. 

Esta respuesta incluye: 

a) La espGCifioaciOn de uno o mas objetivos. 

b) La salecci6n o ejecuoiOn da una o rñ&s aotividadas. 

e) La adc;uisiciOn y uso de los recursos. 

Objetivo.- La situaci6n o oonducci6n de la qente o el medio ambiente que 

el personal responsable del· proqram4 considera daséahle olcanzar) pera -

permitir la avaluaoi6n_ sUbseC:uente 1 • el. enunciado do un objetivo debe es

pecificar. 

a) Que -· La natural.eza de la ai tuoai6n o oondiciOn ·e obtenerse. 

b) Alcance - La cantidod de' 1a situaci6n o condiaiOn a obtenerse .. 

o) Quién - El 9rupo particular de par son as o porciOn · del madio ambien.te

an. el cu6l. ae desea ese .logro. 

d) Donde - El 6rea qaogr6fica deJ, proqralll4. 

e)· cuando -· El mananto en ·el que o Por· el. que· se ·intenta qúe:- la situa--

oi6n. o condición exista. 



102 

In troducciOn. 

En México las comunidades agrarias: y 9rupos ind1genas formas el 25% de -

la población campesina, quienes viven aL margen do la vida nacional y su 

aisl.amionto las ha llevado a un atraso técnico• sanitario, económico, P.2 

litico y educativo. 

Consecuentemente el aisla.mionto qeoqráfico, loa problemas de carllcter é!_ 

nico, la comunicación y las costumbres de cada luqa.r son los factoreG 

qua inpiden el desarrollo de las comunidades ind!qanas. 

En Maxico loa programas para elovar el. nivel do vida de la población han 

despertado aspecial intert.s en el gobierno. 

Uno de tantos programas de promoción es el de las misiones culturales de 

la Secretaria de Educación Pública, en 1926 dentro da. cuyo programa se -

eatablaci6, como primer etapa, la de las Misiones culturales Viajeras, -

encargadas de impartir aducaci6n a l.os adultos y de desarrollar a.coi6n -

e:ocial 4 todo esto ot"'ientado al mejoramiento de la salud, de la vida fami 

liar y la recroaci6n, asl como el fomento económico, sirvi4ndose de la -

enseñanza aqC"icola, la alfabati.zaci6n y l.a·educación primaria. 

El trabajo se encor:nendaba a un equipo, integrado por un jefe de misión,

un ~dico -- o una enfermera -- un agrónomo, un especialista en peque-

ñas industrias, un maestro do educación fiaica y otro da artes populares. 
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En 1942 se reorganizaro'l las misiones haciCndolas semipermanentes, inte

qrada por ocho o diez técnicos y a.ropliando su radio de acción a varias -

comunidades, que podrian ser de tres o doce. El programa. de trabajo en

la comunidad era dé tipo educativo cultura!., sooio-econ6mico y médico s~ 

nitario-

La necesidad de orear Instituciones a nivel nacional e intornacional, -

que se encargaran de asuntos de la poblaci6n 11autoctona11 de América, es

tuvo presento desde. la VIII confere,ncia Panamericana celebrada en Lima,

Penl, en 1938 y, posteriortnente on PAtzouaro, MichoacAn, con motivo del

Primar Congreso Indigenista Interamericano. Los resultados no dejaron d.!:_ 

das respecto a la importancia que debla darse a los indios en el seno de 

las naciones r..atinoamaricanas, Asi se creó el. Instituto Indigenista In-

teramerioano..,,v .se invi t6 a las distintas Naciones Americanas a formar -

institutos indiqen.istas, filiales del interamericano. 

Estas dependencias tendrían como misión despertar el. interés por los pr.2. 

blemas ind!qenas, obtener un mejor conocimiento de éstos y ofrecer info!:_ 

maoi6n valiosa sobre el tema. Se planteó que en lugar de real.izar accio

nes directas, deb.tan de convertirse en coordinadores doL esfuerzo de di

versas instituciones.. Las expectativas respecto a estos organismos - -

eran tales que se crey6 que dado su carácter oonsul·tivo serian capaces -

de reorientar ·1a acción total de l.os gObiernos. 
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En México ol Departamento de Asuntos Ind1qenas fue considerado como el -

organismo que daria respuosta. a esta inquietud; sin embargo nunca alcan

zó la estatura política ni el. nivel de acción que se esperaba de él y -

con el tiempo se convirtió en una dependencia menor J hasta que finalmen

te se incorporó a la Secretaria de Educación Pública, con ello, los in-

dios mexicanos se quedaban sin un orgariismo especial que se avocara al

conocimien to y resolución de sus problemas. Fuá entonces cuando Antonio 

Caso solicit6 al entonces Presidente de la Repüblica Miguel Alemán Val~ 

co, la creación del Instituto Nacional Indigenista. 

En el mes de enero de 1948, se fundó el Instituto Nacional Indigenista,

como resultado de la Convención Internacional de Paises del Continente,

cuyo director fuá el propio Ora Antonio Caso, su fin primordial era la -

elevación de las condiciones de vida de la comunidad ind!gena, empleando 

el sistema de desarrollo integral conteniendo acciones da educación, ec~ 

nómia, promoción y cambio social a modo de mejorar la alimentación, hab!_ 

taci6n, vestido, trabajo y llevar los niveles da instrucción, salubridad 

y desarrollo tecnológico, respetando los valores de la comunidadª 

Durante los primeros años funcionó con las contribuciones hechas por de.!. 

tacadas personalidades como Mig\.1.el Othón do Handizábal., Manuel Gamio, R!!, 

fael Ram!rez, Narciso Bassols, Julio da la Fuente y Moisés S.§.ens, por -

menc.:i.onar sólo alqunos. 
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El enfoque que comunmenta se ll'Li:lnejaba tenla corno uustento fundamental el 

considerar que el problema del indio consistia en ser diferente ·al euro

peo. Ahi residia la discriminación y la desigualdad; si bien se le con,2_ 

cian algunas virtudes, su marqinación, se dacia, estaba basada en su de!!_ 

tinado deseo de s&quir viviendo confonne al pasado. 

En viitud de lo anterior 1 Antonio Caso, a.l igual que Gamio, sosten!an -

que la diferencia entre los indios y el resto de la sociedad no era ra-

cial, sino cul·tural, y planteaban corno necesario propiciar cambios por-

que esa situación les impedia el proc¡¡reso .. 

Esta transformación debia llevarse a cabo a trav(is de una acción inte---

qral y regional no s6lo en su vida ma.teria.l, sino en sus formas de "rea..s, 

cionar", la educación se vela como el. medio más adecuado de loqrar el 

cambio. A pe&ar da que se aceptab~ la necesidad de una participación ~ 

plia era el estado quien decidía aque1los rasgos que debían ser rnodific.!, 

dos y aquellos que declan conservarse durante los dos primeros años en -

que el inst.ituto real.izó investigaciones preliminares para definir sus -

proqramas y celecoionar ios qrupcs indlqena& que debian ser atendidos. 

El esfuerzo se tradujo en Una serie de prinaipios que dieron vida en - -

1951· al primer Centro Coordihador Indi.genista (c.c.r.) en San Cristobal

Lss Casas_. Chi"apas _. donde el o~. Gonzalo 1\gUirre Beltrán fUe ··al. primer· -
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Director siendo substituido por Julio de la Fuente y por .Ricardo Pozas -

posteriormente. 

El m:>delo de•escuela rural. implantado por la Secretaria de Educación Pú

blica, proveyó de las primaras ideas para el funcionamiento del Institu

to Nacional Indigenista. Se pensO en la nocesidad de apoyarse en los -

promotores indigenas de la localidad 1 que por el conocimiento de la len

qua y el arraiqo en sus comunidados 1 garantizarán el acercamiento y la -

participación de la población india. En ellas recayó gran parte de la -

responsabilidad, ya que se buscaba con ·espacial.· cuidado que los cambios

fueran inducidos, sin recurrir a la aceptación obligada. 

La tarea al interior de .los centros fue intensa, ya que no sólo so refe

r!a a las áreas aqropecuarias, av!colasJ pesqueras, forestales. de cons

trucción de escuelas y caminos, y de asesor!a y de apoyo en los trámites 

aqrarios. La salud fué también un aspecto prioritario, desde el inicio

se atendieron problemas bucales, se apoyó la campaña contra el paludismo 

controlaron epidemias 1 se vacunó y se real.izaron programas para la -

dieta do los ind1qenas. AsimismoJ se desarrollaron múltiples actividades 

en torno a la educación: los desayunos escolares, las cartillas de Lacto 

Escritura, los audiovisuales, las filmaciones desde 1956 y el Teatro Pe

tulJ donde Rosario Castellanos desempeñó una importante t.area. 

En 1963 1 un poco antes de la muerte de Antonio caso. se produce en el --
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Instituto una transformación que cambiarla radicalmente ..su imagen: los -

promotores bi1inq(les formados en el Instituto Nacional Indi9enista (INI) 

pasaron a formar parte de la secrGtar!a de Educación Pública. 

Paralelamente al desarrollo de los centros 1 el INI se preocupaba por el_!! 

horar material da apoyo e inicia la edición de publicaciones mimeografi~ 

das da cartillas, cuadernos de trabajd, boletines técnicos 1 material es

colar y series literarias, cient.tficas, históricas y civicas •. Poco des

pues se comienzan a editar para su difusión diversas investigaciones so

bre antropologia social, l.a primera publicación fuo la serie "Memorias" J 

que tenla por objeto conocer a fondo los problemas indiqenas y las alter 

nativas planteadas para su solución. La l.abor editoria1 del instituto -

f'ue muy relevan ta y en ella el maestro Juan RUlfo colaboró desde 1963. 

Simultanearneate. a las accion~s realizadas en los centros, el fomento a -

las artesanias motivó la fundaci6n del Patronato de Artes e Industrias -

Populares, promovida por el INI en colaboración con el Instituto Nacio-

nal de Antropoloqia e Historia. El Patronato estableció su primer museo 

en mayo de 1951 en la ciudad de Méx.ico y en 1953 se sostenla por si mis-

mo, 

No es posible habl.ar de esto porióclo sin dedicar un espacio a los alber

gues indú¡enas. Se inicia on ·1957 a so.Licitud de .Las propias comunida

des forestales de la sierra tarahu.inara. Más tarde e1 instituto los in--
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No es posible hablar do este periOdo sin dedicar un espacio a los alber

ques indiqenas. Se inicia en 195 7 a solicitud de l.as propias comunida

des forestales de la sierra tara.humara. Más tarde el. instituto los incoE_ 

por6 como proqrama y actualmente éste cuenta oon 1244 alberques. 

A pesar de que durante estos años el un hizo esfuerzos por vincularse -

con las orga.nizaciones tradicionales, la representaci6n indígena no lo-

qr6 consol.idarse. Los indios planteaban sus propias demandas pero tenían 

poca posibilidad de intervenir en la creaci6n de los planos y programas. 

Independientemente de .las misiones cultura.les de la SEP, otras Secrata-

rlas do Estado crearon, oficinas para promover en su Aroa el progreso de 

las localidades rurales. 

La Presidencia de la República, durante el réqimen del Presidente Adolfo 

L6paz Mataos (1959-1964) cre6 una oficina especial para coordinar los -

programas de las distintas d~pendencias que realizaban este tipo de tra

bajo. La Oficina do Desarrollo de l.a Comunidad, dependencia de la DireE_ 

ci6n do Planeaci6n de la secretaria de la Presidencia, tenia entre otras 

las siguientes :funciones: elaborar los planes nacionales para el desarr~ 

llo económico y social de las reqiones y las pequefia~ localidades que. n~ 

cesitaran ayuda del. gobierno, en orden ·at crecimiento equilibrado del -

pata;. con ese .fin.1 tratarla de realizar sus labores a base do solicitar

informes a· l.os qobiernos estatales y municipales y coordinaría y vígila-
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ria las actividades que se prQYeCt4ra realizar. Esta oficina fue supri-

mida. como Dependencia do la Dirección de Pl&Joaci6n do la secretaria de-

la: Presidenaia.. 

En 1a obra del Profesor Ricardo Pozas Aroinieqa denaninada ACTA socror..o-

GICA, seña.la e1 funcionamiento de la oficinAt au o.rqanizaci6n > los miem

bros que .la integrab5n y su actuaoi6n~ ( 10S) por tal· motivo dicho autor -

repro:luc.e al 4CUerdo pree:idcmcial sobro l0i p1aneaci0n del desarrollo ec2 

nómico y aociol. del pais qua a. la l~tr.a dice: el 7 dc:i julio de 1961, el-

Ejecutivo Federal. oonsidarO que ee .•. " inperativo elevar el nivel. de vi-

da da los grandes sectores popul5L"'éG, para lo aua1 se requiere que el --

ritmo da deearrollo eoonómico y sooial • supere satiáfactoriamente el in-

creman.to demoqrAfico )' que ·01 ing~eg.o nacional. se ·di.:atribuya en forma --

equitativa; ¡¡u& pare aumenta:r al bienestar sooia1 de J.ai población es im-

prasindible anpli&r las QPortunidades de ooupaci6n mtas productiva; tane!!. 

tar la educación sn todos los niveles; buscar una soluciOn apropiada al-

problema de vivienda. pepular; ejecutar obras y proqranas que permitan ID.!, 

jorar laa condiciones: Ganitarias y a.aist&nciales; extender los benefí---

eioa· d0L réqimen de seguridad social y protaqGr el poder adquisitivo de:-

las clases poµulares; que- para alcanzar los objetivoo· neoion«les rosul.ta 

indi,sponaable qua ·los problema.a: y necesidades qua plantea ei progreso c1a1 

(108) Profesor Ricardo Pozas Arcinieqa.- ACJrA SOCIOLOGICA.- centro de -
·Estudios del· Desarroll.o, Paq. 3, 4 y 5, t«>Xico 1976. 
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pa!s se examinen con criterios de planeación inteqral ••. que l.as Secret!!. 

rias, Departamentos de Estado, orqanismos descentralizados y empresas de 

participación estatal., el.aboren sus pr~ramas de acción persiquiendo pre 

oisanwmte dichos objetivos y swnen sus esfuerzos para la proyección y -

ejecución de prog"ramas coordinados de desarrollo económico y social; que 

también se requiere puqnar por una mejor y m&s fluida coordinaciOn entre 

todas las dependencias y organismos federa1es entre si y con 1os gobier

nos locales y los qrupoe privados. Q·ue la Secretarla de la Preeidencia

tiene la facultad, entre otras, de recabar los datos necesarios para el~ 

borar el plan qeneral del gasto píililico e inversiones del poder ejecuti

vo y los programas especii\les que fije el presidente de la República¡ de 

planear obras, sistemas y aprovechamiento de los mismos; de proyectar el 

fomento y desarrollo de regiones y localidades para el mayor provecho q~ 

neral, de pJ.anear y viqilar la inversión pCi.blica y la de organismos des

centralizados y empresas de participación estdtal., de coordinar los pro

gramas de inversión de los diversos 6rqanos de administración pQblica y

estudiar las modificaciones que a ésta deben hacorse, y do atender los -

demás asuntos que le -encomiende el presidente de la RopQblica; que para

el mejor cwrplimiento de las disposiciones· legales anteriores, es naces.!! 

río un alto grado de colaboración entre las entidades del sector público 

y la Secretaria de .la Presidencia y el conocimiento, por parte de ésta,-
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de los programas que desarrollen las dependencias del Ejecutivo, los or

ganismos doscentral.izados y las empresas de participación estatal, asi -

como los proc¡ramas de los qobiernos estatales y municipales y los del --

sector privado ••• 11 

La Oficina do Desarrollo de la Comunidad, tuvo asignadas las siguientes-

tareas: 

a).- Llevar a la prActioa las tareas que involucran al desarrollo de la 

comunidad en las zonas del pa1s que determine el secretario de la Presi

dencia, mediante una participación directa en trabajos de campo y do ga

binete, que tienden a lo¡rar una unión conjunta de las diferentes entid,!!_ 

des del sector püblico, los qobiernos de los Estados, las autoridades m~ 

nicipalos, los grupos privados y las organizaciones do trabajadores, ce~ 

fo.rmo a un programa OQmún c¡Ua beneficie principalmente a los pobladoros

de.l medio rural. 

b) .- Mantener relciciuna& pe.nnanentes con las dependencias federales, es

tatale& o municipales a fin de que participen organizadarnente en 1os pr2 

gramas de desarrollo de la comunidad. 

e).- Proponer al direc.tor los métodos y procedimientos que sean mlla ade

cuados, paJ;a alcahzar la lnAximá coordinación administrativa que asegure-

6xito de esta clase do proqramas. 
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d) .- Facilitar a lag dependencias y entidades participantes la prepara-

ción del porsonal eapecializado. 

e).- Realizar la ovaluación constante da los trabajos que se ojecutcm en 

las áreas seleccionadas para llevar a cabo proyectos piloto para utili-

zar en otras zonas las experiencias que se obtenqan. 

f) .- Proporcionar información a las dependencias interesadas respecto a

loa reaul tadoo que se vayan logrando y sobre el progreso general de los

programas .. 

q) .. - Vigilar el funcionamiento eficiente de las oficinas de Desarrollo -

de la Comunidad que establezca la Secretaria de la Presidencia en el in

terior del pala .. 

Este acuerdo pretendia, por rredio del esfuerzo común de todos los secto

res del gobierno, la elevación de las actividades de todas las dependen

cias 9ubernamantales (con asesoramiento de la Secretaria de la Presiden

cia) pare llevar a cabo obras 1 planes 1 sistemas, etc. 

El 1 Q de diciembre de 1970, surgió nuevamente .ta Dirección General de -

Asuntos ::tndigonas de la Secretaria de Educación Pública con la dasigna-

ci6n de Dirección General do Educ.:ición ·:Extraescolar. en el medio indígena, 

su presupuesto inicial de 87 millones de pesos anuales se incrementó con 

prontitud y a medida que se reforzaba el Plan Nacional de Promotores y -
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Maestros .BiLinqiles 1 el Instituto Nacional Indic¡enista también aumont6 su 

presupuosto propio, en cuanto a1 complementario fonnado por las aporta-

ciones de otros programas,: liste acrecentamiento se debió a la fundación

anual do diez centros coordinadores, y al impulso que se di6 a los pro-

yectos de desarrollo aqropecuar io con fondos suministrados por la secre

tar 1a de la Presidencia a través del programa PIDER 1 o proporcionados d~ 

rectM'Ktnte por el presidente de la Repüblica• por otro lado la Conasupo

concedi6 al. Instituto Nccional IndiQenista créditos para la regulación -

de. precios de los productos básicos para l.a alimentación. 

Posteriormente, en M6xJ.co se pensó que a tr"avés de l.a industrialización 

se alcanzarla una J:"á.pida expansión del producto bruto interno y se loqr!!_ 

ria automtsticamento ·el bienestar de la pobl.ación, presentAndose condici~ 

nea favorabl~ para sustituir impoi:.taciones de bienes manufacturados• -

por escasez do los mismos er. el mercado internacional-. Estos dos facto-

ros influyeron ·decisivamente para que se adaptara un modelo econOmi.co b~ 

sado. en el. crecimiento industrial y en un proceso de. urbanización. 

El panorama c¡lobal que presentaba es.te modelo era de aparente proqreso,

ya que se log?:'aron ·altas taaas de incremento del .producto bruto interno, 

en especial del. sector industri·al. sin &mbarqo este crecimiento se con

centró &n .ciertas actividad.os óConOmicas, algunas regiones y, sobre todo 

en beneficio de un pequeño sector de la población creando. fuertes desi--
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gualda.des e injusticia social. 

En el medio rural, se observaba wia oonoentraci6n del ingreso y la rique

za en los productores agricolas ubi~ados en las· zonas de riego / dedica-

das fundamentalmente a la producción de cultivos para la exportación, se 

beneficiaba también a los intormediarioe que se quedaban con excedentes

creados por los productoras. Frente a. ltstos se encontraba la mayor par

te de la.poblaci6n rlel medio rural que habitaba en zonas de temporal. con 

pltsi.mas condicione3 de vida en materia de nutrición, salud~ educación y

vivienda que por falta de apoyo empezaban a dejar de producir los a1ime,!1 

tos necesarios para su propia subsistencia y emiQraban a la"s zonas urba-

nas. 

Para contrarrestar estas desigualdades y atender a los habitantes de i.as 

zonas atrasadas• se inician en 1968 f:ll. 11Pr09rama Coordinador de Inversi~ 

nea Públicae para el Medio Rural" con la participaoi6n de seis Dependen

cias tales oOinO la Secretaria de Salubridad y t,.sistencia (S.S.A.) 1 Seer~ 

tarla de Obras PCiblicas (s .. o,P.), Secretaria de Recursos HidrAulicos (S. 

R.H.), Secretaria de. Agricultura y Ganaderia (S .. A .. G.), Cornisi6n Federal

de .El.ectricidad (C.F.E.) y e1 Comité Administrador del Pro¡¡rama Federal

de Consti-ucci6n do Escuelas, con ·a1 fin ·de. inteqrar sus acciones y real!_ 

zar trabajos previos de promoción y motivaoiOn en las comunidades. para -

obtener la cooperaci6n de sus habitantes, as! como mejorar los .sistemas-
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de planeaci6n utilizados por esas dependencias. 

La falta de recursos adicionales para f.inanciar este proqrama hizo que -

se recurriera a los presupuestos normales asiqnados a las dependencias -

participantes, las cuales establ9cian compromisos individuales con los -

gobiernos estatales al marqon de la proqramaci6n acordada, dificultando

la efectiva coordinaci6n de las acciones; este programa funcionó hasta -

1970. 

A partir de 1971 1 se promovió el desarrollo rural de las A.roas margina-

das a través de nuevos pro¡¡ramas sectoriales, como el de caminos de Mano 

de Obra, que se transformo en el de Obras Rurales, el de Unidades do Ri!_ 

<¡o para el Desarrollo Rural y la atención a las zonas Aridas o indigenas 

con muy poca organización entre unas y otras. · 

En el año de...., 973 ªUZ'9'ª el Proqrama de- Inversiones POblicas para el Des,! 

rro11o Rural (PIDER), orientado a canalizar mayores recursos a J.as zonas 

y comunidades mAs.atraeadas del pais. 

Los objetivos, oriqinalmente definidos para el .PIDER fueron los si.guíen--

tes: 

af Dotar a los pueblos rural~s del. pais do las obras y servicios necea.!. 

rios para su desar~ollo econ6mico y social y aprOvechar racionalmen

te· los recursOs naturales disponibles. 

b) Generar empleos permanentes y remunerat1vos que penniton arraigar a-
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la población en su luqar de origen. 

e) Elevar la producción y productividad por hombre ocupado. 

d) Facilitar a los habitantes rural.es el acceso a la educación 1 la sa--

lud y ol bionestar en qeneral. 

a) Contribuir a la distribución ma.s equitativa del producto social. 

Para l.oqrar J.o anterior, se es:tablecieron las siguientes lineas estraté

gicas que orientarán las acciones de las dependencias participantes: 

a) Dar la mayor prioridad a los proyectos productivos, cornplementá.ndo-

los con otros proyectos y servicios· que sirvieran da apoyo a la pro

ducción y de beneficio social. 

b) Operar por micro-regiones, integradas por municipios conpl.eOOs 1 en -

donde se elaborarian programas de mediano plazo para 4 años, quo siE, 

vieran de marco de referencia a la proqramaci6n anual • 

e) La c4lula bcisica de acción del PIDER seria la comunidad rural.. En -

esta etapa se di6 prioridad a las dGil rango de 300 a 3,000 habitan-

tes. 

d) Inicialmente se consideró innecesario la aportación de las canunida

des, lo cual se cambió posteriormente para que fusra una condición -

. ·en J.a construcción de las obras. 

o) Apoy~ la operación del. Programa con un~ mayor desconcentraciOn de -

.funciones de las dependencias federales de sus oficinas. centrales a-
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las osta.tales 

Se trató de hacer mAs eficientes las atribuciones que ten!an las dopen-

dencias y entidados de la AdtninistraciOn ·PUblica, al coordinar sus acci.2 

nes en proqramas y proyectos espec-ificos de desarrollo en regiones y co

munidades determinadas, asiqnAndoles además recursos financieros adicio

nales a los de sus presupuestos normales. 

Se creó un Comité coordinador pre1iddido por el Director de Inversiones -

Públicas, de la Secretaria de la Presidencia. 

Para lograr su penetración y aceptación en los estados, se establecieron 

Comités Estatales, coordinados por un Vocal Ejecutivo del Gobierno del -

Estado, en el cual participaban los representantes de las dependencias -

federales en ·1a entidad. 

El. ·comité C~dinador a nivel. nacional dej6 de oparar después de un año, 

fortaleciéndose ·al funcionaml.ento de los Comités Estatales para apoyar -

la desconcentración de funciones de las dependencias federales, darle ~ 

yor participación a los gobiernos de, l.os ~&"tados y agill.zar la Oporaci6n 

del Proqrama. 

Por lo que.al .PIDER fué el pr~m&r instz;-umento que basó su operación en -

una coordinación y cooperación de. ·J.as entidades y dependenci~s .federales 

a nivel nacional y estatal, coilst.ituféndose en este úl·timo caso, oh. el -

antecedente de los Comités Promotores ,del Desarrollo Socio-económico de-
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los Estados (COPRODES), que posteriormente se convirtieron en Comités de 

Planeaci6n para el Desarrollo (COPLADES) 

En este pariOdo la operación de1 PIDER se orientó a darle una importante 

expansi6n 9eogrtlfioa, sobre todo en 1973, año en que se incorpoI.·aron 41-

micro-regiones. Para 1976 la oobarturs era de 86 micro-reqiones, con lo

cual se cubri6 el 35% del. territorio nacional, benof'iciando a 6 1 063 coml:!. 

nidadas rural.es en ,donde vivian 4 rnil1oneo 946 mil habitantes en las lo

calid&des atendidas por el. Programa. 

El PIDER fuá el primor proyecto de dess.rrollo rural financiado por el -

Banco Internacional de Reconstrucoi6n y Fomento (BIRF) con car4cter muL

tiseotorial e integral. oriontado a las zonas atrasadas. 

En 1975 se obtuvo de esa insti tuciOn ~l primor crédito, denominado PIDER 

r 1 por un monto da 11 O mil1onea de dólares 1 para ser aplicado en 30 mi-

cro-r&qiones en 5 años. 

En ol peri6do conprendido entre 1977-1981 se realizan cambios on la Ope

raciOn dei PIDER 1 para edecuario a los Lineamientos de la Reforma Adrni-

nistrativ.ts1 al Sistema Nacional. de. Planeaoi~ y a .la po11tica de fortal.!, 

car el Federalismo mediante la descent_ra1izsoi6n y desconcentraci6n de -

funciones del &rnbito fe&ral al estataL, 

Cón ·1a Reforma Administrativa, a partir dé 1977 1 se crea la Secret4?'14 -

de Progi-emaci6n · y Preaupuesto como dependencia qlobalizadora de la Admi-
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nistración .Pública a la .qua se le asiqna la coordinación del PIDER a ni

ve.l nacional, por eu carácter multíseotorial. e interinstitucional. quien 

estableoo loa objetivos, politícas, lineamientos y normas generales para 

las etapas de planeación, proqramaci6n-p.resupuestaoi6n anual, ejecuci6n

y evaluación del PIDER. 

Las delnás dependencias y entidades de la Administración PClblica Federal

eatablecen los lineamientos y normas para loa programas especificas an -

el á.mbi to de su competencia. 

La finalidad del PIOER no fue la const:!rucción de obras, sino inducir un

proceso para mejorar las condiciones de vída de la población que vivo en 

las comunidades rurales) como resultado de la adecuada operaciOn do loa

proyectos y la participaai6n de los beneficiarios .. 

Con el rep1a.zrteamianto del PIOER ee definió como o~jetivo general, el de 

promover un proceso de desarrollo autosostenido da las comunidades rura

lea 1 mediante la participaci6n organizada de sus habitantes para generar 

y retener excedentes económicos, oanaliza:rlos hacia inversiones product.!. 

vas y garantizarlas el acceso a nivelas m1nimos de .bieneatar 1 estableciE!! 

do loa siguientes objetivos: 

a) Awnentar la producción de alimentos ba:sicos .. 

b) Elevar e1 nivel da empleo pérrnanente y productivo para la fuerza de

trabajo disponible en laa comunidades rurales .. 
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e) Incrementar la productividad y el ingreso por hombre ocupado. 

d) Contribuir a una distt"ibucion más equitativa del inqreso entre reqi2 

nes e individuos. 

e) Elevar los niveles de bienestar en materia de nutrición, salud, edu-

cación y vivienda. 

La cobertura total del. P1pEn, a finéis de 1991 conprendia 133 micro-regio

nes con 1, 117 municipios, una superficie de un mil16n 68 mil kilOmetros

cuadrados, 9,414 localidadea del ranqo de 300 a S,000 habitantes, donde

vivian 7 .. 6 millones de Personas. 

De los estados que se benof.i.ciaron en mayor madida fueron los de Chiapas, 

Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sin.aloa y Zacatecas, que en conjunto absorbí!!, 

ron el 31% de los recursos totales del periódo .. 

Se ejercieron 12, 355 millones de pesos en proc¡ramas de apoyo a la produ_s 

ci6n (4215 del total.), loa cual.es se orientan a complementar y hacer máa

eficientes los programas prOcJ.uctivos. 

Destacan los programas <ie asistencia técnica y de.. organización de produ.E, 

toree, loe caminos rurales, la elaotrificaci6n de poblados y obras, · 1as

bodeqas y tiendas para apoYar la comercialización y los programae de in

vestigación. 

Por otra parte se ejercieron 3 1 232 millones de. pesos (1_1111 del ·total). en:... 

acciones de beneficio sacia! c:on el· fin de ·elevar l.as condiciones de vi-
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da de la población rural. en el corto plazo. 

En este tipo de programas de incluyo la dotación de aqua potable, la COJ!! 

trucción de aulas para la educacilm primaria, la atención curativa, la -

educación nutricional y el apoyo a la autoconstrucci6n de vivienda. 

Loe resultados de la mayor.1.a de los programas incluidos en el PIDER, si!:_ 

vieron de apoyo para alcanzar los objetivos y metas del Sistema Al.iment!!. 

rio Mexicano. 

LOs gobiernos de los estados a partir de 1981 asumieron la coordinaci6n

del PIDER a nivel· local y ejecutaron directamente diversos programas me

diante la inversión de 2, 1 04 millones de pesos. 

La e&trateqia del PIDER contempl.6 que los beneficiarios aporten recursos 

en.-efectivo. mano de obra y/o materiales de. la región, asi como que con

traten crédites·refaccionarios Para complementar la inversión púb1ica f!!_ 

deral en·· los proyectos productivos. 

Con ·al replanteamiento del PIDER se enfatizó que la realización de obras 

de infraestructura es una condic.:!.61\ · necesari~ pero no auficienta para el 

desarrollo de las comunidades rurales. Estas deben conjuqarse con otros 

elementos que son iqualmente importantes. como son la· tenencia de 1a t.i.2, 

rra, la participaci6n organizada de .sus habitantes y loa· apoyoB crE!diti

cios y de asistencia .técnica. 

-La combinación de estos factores eS 1o que pUede permitir. elevar 1a pro-
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ducci6n, el enq:>leo, el inqreso y, en general, las condiciones de vida de 

la población. 

En reswnen al PIDER se le pueda considerar como e1 primer Programa que -

coordinó la acción institucional de 29 dependencias y entidades de la A!! 

ministración Pública Federal para atender la prob1emática del medio ru--

ral. Representó el antecedente inmediato de la proqrama.ción regional, -

enmarcando las comunidades rurales en la problem&tica de cada región 1 --

con una estrategia de mediano plazo, marcO·e1 inicio de la constitución~ 

de comités estatales, los cuales sirvie·ron de ejemplo para ,la inteqra---

ción posterior de orqanismoa mAs amplios de coordinaciOn interinstituci2 

nal a nivel a·statal, como son los COPLJ\DES 1 y pernúti6 la introducción -

da proyectos productivos a las comunidades rurales marginadas y la con-
; 

versión de ejidatarioa 1 comuneros y 1.'equeños propietarios en sujetos do-

crédito, al financiar la infraestructura nacesaria para asequrar su ren-

tabilidad y la recuperación de los c~éditos refa~cionarios y de avio qua 

los conplame.ntan. 

Fué el. único Programa que atendi6 la probleml'ltica de las poblaciones ru-

ralea marqinadas localizada~ ·en laa· zona!: tomporaleras ~l paia. 

El documento que lnAs adelante se cita roB\UOO l.a invostigación que 119v6-

a cabo COPLJ\MAR en ·1978, en parte de tres es~os del pais que. ·integran-

la zona mixteca, con ·1a colaboración de ·algunas dependencias ~e la Ad.mi-
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nistraci6n Pública Fede~al. y Estatal, c:uyo objetivo fu~ elevar el nivel

de ioO"reso, produooiOn_ y enpl&o dG los habitantes de.la zona. asi como -

mejorar sus servicios iilOCia.l&a mediante la construociOn de l.a infraaa--

truotura necesaria para satisfaoer las carencias ro.As indispsnsabbo1S de -

l.a roqiOn. 

Sa estruotw:.-6 en la forma eiquiente, Un diaqnOstico qua describi6 en ba

se a la infonneciOn que se pudo analizar, l.a situaci6n prevalecisnta en

la reqión en materia de reoursos naturales, poblaoi6n, ingreso y empleo. 

Comportamiento da cada uho de .los aéoE.ores y subseotores que inciden en

la produooiOnJ agraria, agrlcola, pecuario, forestal e industrial aai c2 

mo el.. qrado. de equipamiento existente en materia de los sectores de ªªª!!. 

tamientos humenos y obras pOblicas, comunicaciones y transportes,. oduc~ 

ci6n, cultura·, ciencia y tecnolo;¡t!a,1 salud y sagurid4d social y ccmercio. 

En el Diario Ofioial.. de la Foderaci6n del dia 21 da Emoro de 1977, se P.!:!. 

bl~c6 el Acuerdo por·a1 que el Ejecutivo Federa], contar& con la Unidad -

de CoordinaciOn General del Plan Na"i01l411 de. ZOnas Deprimidas y· Grupgs -

Marqinadoa. 

Con ~l Aouardo.de.creaoiOn de la CoocdinaciOn General del P1en Nacional

de. Zonas Deprimidas y Grupos Marqina.do!i ( COPLAMAR· ) depeíldiente dal pr.2_ 

pio Ejecutivo y oon···1as funoionég de· estudiar y praponor la atcnciOn .Qf! 

c·a.z de la"s necesida~eg de- ·tas· zonas deprimidas y los qrupos marqinados,-
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as! como suqerir la coordinación de las acciones de l.as depond.encias y -

entidades da la administración y los pro;rramas dirigidos a este tipo do

zonas qeoqráficas y grupos huma.nos, transmitirles las determinaciones -

del Ejecutivo en torno a la coordinación que deberAn. poner. en práctica -

las diversas instituciones para el cumplimiento de loo pro¡ramas aproba

dos y armonizar las pollticas y las acciones de once entidades p1l.blicas

que atienden especlficamente a estas zonas y que por dieposiciOn presi-

dencial. han quedado agrupadas en COPLAMAR. 

El Presidente de la República dispuso, para dar respuesta directa a laa

demandas de marginación la creación de COPLA.MAR. 

Se lleq6 asi a Una convención conceptual que quad6 incluida en .el docu-

mento "COPLA.MAR Bases para la Acción" 1 aprobado en reunión de Gabinete -

encabezada por el presidente de 1.a Rep\'.iblica el 28 de .julio de 1977, co!!. 

venciOn soqún la cual el concepto de marqinalidad o marginación se util.,! 

zar1a para: "caracterizar aquellos grupos qua han quedado al marqen de -

los beneficJ..ós del desarrollo nacional y de los beneficios de .l.a riqueza 

qenerada, pero no necesariamento al marqen da la generaciOn de esa ri-

queza ni mucho menea de las condiciones que la hacen posible 11
• 

La población ind19ena por reqla general, ha pad~cido. un proceso da ex-

pulsiOn de l.as tierras en que .v.j.vieron sus antepasados y se ha remonta

do a lo qtJe se ha llegado a llamar "Reqiones de. refugio" 1 se considera -
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que un 50 por ciento de la poblaciOn rural se tipifica como marginada. 

El creciente desempleo y subampleo son de l.os mayores problemas del mo-

dio rural., los servicios básicos a infraestructura física tales como -

servicios médicos,· la carencia de ·aqua entubada, solo los grupos da edad 

C 6-14 años) tienen acceso a la enseñanza básica. 

De la misma manera, gran número de comunidades so encuentran total.mente

aisladas al no contar ni siquiera con medios de comunicación elemental -

ni electricidad. 

En nuestro pais, alrededor del. 50 por ciento de la población no tiene a,:. 

ceso a los m!nimos nutricionales y se considera que la principal causa -

de muerte es por padeoimientos infecciosos y parasitarios, es decir laa

enfermedades de la pobreza, por otro lado e1 desconocimiento de un idio

ma común pr~ooa que millones de if!dlqenao no se puedan comunicar con el 

resto de la sociedad. 

OBJETIVOS DE COPLAMAR: 

I.- Aprovechar adecuadamente la potencialid11d productiva de los gru

pos marginados y de las zonas donde se ha1lan asentados para asegurar -

una oferta más abundante de bienes, t'undamentalmente alimentos y de ser

vicios. 

II~- Promover el establecimiento de fuentes .de b:abajo y su divorsif!, 
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caci6n en las zonas marginadas mediante l.a canalización do recursos pQbl!_ 

coa y privados y la capacitaciOn do los núcleos do población, cuidando de 

la cabal observancia de las leyes laborales y demás aplicables. 

III.- Elevar la eficiencia en el aprovechamiento de l.os recursos de las

zonas maruinadas m&diante la difusión de modernas tacnoloqíae y el aprov~ 

charniento de respuestas tecnol6qicas adecuadas o tradicionales seqún el -

caso~ 

IV. - Loqrar una remuneración justa para el trabajo y los productos qen~ 

rados por los grupos marqinados y prornOv'er una mayor aplicación de recur

sos que beneficien a los estratos ntfjs pobres en materia de alimentación,

salud eduoaciOn y vi vianda para propiciar un desarrollo reqional mAs equ.!_ 

librado~ 

v.- Fomentar el respeto y el desarrollo de las formas de organización

da los qrupos rurales marg'inados para fortalecer su capacidad de negocia

ción en las fases de producción, distribución y consumo. 

VI. - Fortalecer las manifest&:iones propias de estos grupos y con ello

la estructura pluricuLtural de México, y 

VII .. - Ele_var la conciencia y 1a capacidad do organizar de los núcl.oos s,2_ 

ciales marginados para que sean capaces de ·influir. &n mayor medida en la

orientación de l.as pol!ticas nacionales y contribllir con ello a modificar 

o remover las condiciones que hacen posible l.a excesiva acwnula.ciOn de la 
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riqueza y determinan la desigual ñtenci6n de las nacesidades de los gr~ 

pos marqinados por parte de los instrumentos gubernamentales. 

COPLA.MAR se creó con fundamento en la Ley Orq.§nica de la Adrninistración 

Pública Federal que on su Articulo ea establece que el Titular del Po-

der Ejecutivo contaré con diversas unidades administrativas para el de

sen¡:>eño de diferentes tareas, entre l·as cuales se mencionan "aquellas -

de asesoria y apoyo t6cnico y de coordinación en A.reas prioritarias qua 

el propio Ejecutivo contará con diversas unidades administrativas para

el desempefio de diferéntes tareas, ontre las cuales se mencionan "aquo

llas de asesoria y apoyo tllcnico y de coordinación en Areae priorita--

rias qua el propio Ejecutivo determine". 

Los anteriores objeti.vos se llevaron a cabo a través de las siquientes

acciones: L.- primera tenia por objeto influir sobre las causas generadQ. 

ras de la depresión económica y la rnarg'inación interna de.l pals 1 y la -

segunda actuar sobre los efectos mAs qraves que ha dejado como secuela

una marginación de centurias y que se m1U1ifiestan an e.l enorme d~ficit

axistente en las áreas rurales en materia de ~limantaciOn, salud, educ!!_ 

ción, equipamiento comunitario, infraestruotura de apoyo o la produccién 

y otros.servicios. 

Las institucioneS- encargadas para atender algunoo problemas derivados -

de -la marg'inalidad social y e1 atraso ecionómico fueron los siguientes: 
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Comisión Nacional da zonas Aridas. 

Patrimonio Indigena del Valle del Mezquital.. 
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Fideicomiso para el sostenimiento del Patrimonio Indígena del Valle dol 

Mezquital. 

La Forestal F e L 

Fideicomiso del Fondo CandeliLlero. 

Fideicomiso para obras Sociales a Campesinos Cañeros de escasos 

Recursos ( FIOCER ) • 

Productos Forestales de la •rarahumara 

Fidelpal S. de R. L. do I. P. y C. V. 

Patronato del Maguey 

Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanias. 

Compañia Forestal de la Lacandona S.A. y Fideicomiso para Rehabilitar 

Regiones del Pais afectadas o que en lo futuro sufran las consecuencias 

de FenOmanos Fisicos. 

De las entidades públicas mencionadas, se comprobó en 1977 que, sumadas

las actividades que realizaron las 11 entidades agrupadas en COPLAMAR, -

s6lo alcanzaron a beneficiar en la esfera de educacilm y de saludJ asi -

como en el fomento agropecuario, forestal y comercial a 2 millones de h~ 

bitantes de un total de 20 millones de mexicanos, cuya illversi6n aseen--
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dió a 11 70 millones do posos. 

Además de las anteriores acciones COPLAMAR tenia las siguientes: 

La do suqerir sistamas de coordinación interinstitucional para dar mayor 

eficiencia para que todas las dependencias y entidades ut~lizaran para -

mejor elaboración de sus programas, los recursos humanos y materiales. 

La de ser un medio con las determinaoiones del Ejecutivo respecto a la -

coordinación que deberán penar en práctica todas las dependencias que e~ 

rresponda para el mejor cumplimiento de los programas dirigidos a zonas

deprirnidas y qrupos marginados. 

En vista da que por las peculiaridades de las diversas dependencias y e~ 

tidados y por la amplia gama de proqramas que puedan ser aplicables a -

l.as zonas marqinadaa, hubiera si.do necesario un qran número de convenios 

lo que hubie.;a t"estado aqill:dad, por lo que se elaboró un convenio tipo

aplicable a todas las institucionGs. 

Ese convenio fuá suscrito .por 24 titulares da las dependencias y entida

des. Con bas9 en estos trabajar,¡ se elaboraron en 1978 los primeros 28 -

Proqramas Inteqrados regionales, la conplementación de estos programas -

con próyectos específicos y expedientes técnicos fue posible por la asig, 

nación de 50 milloneo da pesos por parte de la Secretaria de Programa--

_ción y Presupuesto,· lo que permitió 741 proyectos espacificos, los pro-

qramas cubrían 4 mil· localidadés marginadas dentro de las 28 regiones, -
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pretendiendo las siquientes metas, sólo en lo que se refiere al increme!!.. 

to de la infraestructura productiva y a creación de empleos. 

La creaoi6n de estos trabajos so requirió del diseño de una metodolo;¡la

que asegurara la participación de las comunidades desde la elaboración -

de los proqramas hasta su ejecución. Al respecto se realizaron asambleas 

en cada comunidad de las cuales so levantaron las actas correapondiontes 

que rococ;¡lan las demandas de los pueblos proponiendo so capaciten a los

miembros de la comunidad, para hacer cada vez más eficaz 1 a participa--

ción de las localidddes. 

Posteriormente surge el Sistema de Servicios Integrados de Apoyo a la -

Economla Campesina en zonas marqinadas siendo este el conjunto de progr~ 

mas espoclficos que unidos, proponen una solución al desarrollo da la -

producción en zooaa marginadas .. 

Suro-o el dia 4 de agosto de 1900 como el objetivo de un pacto llamado -

Pacto de Coordinación Intersectorial firmado por sectores e Institucio-

nes de la Administración Pública, que por su carácter y acciones se rol!!_ 

cionan con la producción aqropecuaria del pais, y tenia como objetivo r~ 

cuperar la Autosuficiencia a1imentaria nacional. 

Para loqrar. ese objetivo se estableci6 en el. país una estrategia globftl 

que abarcaba las diversas fases de actividad de nuestro sistema alimen~,!_ 

rio, producción, distribución y comarcial"ización .. 
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So consideraba que dicho programa era un enfoque integral, porque los -

productores de las zonas marginadas al no contcir con recursos suficien-

tee para trabajar la tierra acudían a prestamistas y acaparadores, para

que con los préstamos adquirieran insumo para trabajar su tierra. Sin -

embargo los campesinos adquirían compromisos que restaban sus qananciaa

y beneficiaban a los prestamistas ya que con transporte y conocimiento -

de los morcados, ol intermediario puede revender los productos que ccxn-

prct1 es decir el campesino para producir se ve en la necesidad de pedir

préstamos que lo compromet1an a comercializar sus productos en condicio

nes claramente desventajosas, 

Esta programa nace como un modelo de desarrollo de la economia campesina 

que estaba orientado a lograr el aume.nto de la producción y de la produE_ 

tividad en el oampo, dicho modelo funcionaba con dos elementos, la ac--

ción coordinada de las instituciones y la participación campesina organ!_ 

zada .. 

Con la coordinación de las instituciones se constitu·ian .núcleos de con-

centraoi6n de servicios, en dando se ai-ticul-aban· loG sel:vicios y progra

mas de las instituciones en un rnismo sitio, se pretendia con ésto llebar 

aL máXimo el potencial productivo de los recursos campesinos: . tierra, -

aperos de· labranza y su fuerza de trabajo, al mismo tiempo,· la particip!!, 

.ción institucional permitla contar con créditos .suficientes y operativos 
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para que los productores pudieran ·adquirir ferti·lizantes, semil.las y pe~ 

ticidas qua l.Oqran incrementar la productividad de la tie'"'ra. 

A nivel. de l.a comorcializaciOn, el s.s.z .• A.E.C. 1 planteaba apoyar a los

campesinoe para contribuir a una adecuada cornerci<llización de sus produ~ 

tos en condiciones favorables. 

Los productores pod1an asl rQtoner mayores qananoias y Qleva.r su nivel 

do inqreso qestionando sus propias demandas a través de dos comités: 

Comité de Consulta; 

Comité Aqra.rio de PrcrnociOn Productiva; 

Se consideraba quo como Sistema Inteqrado, era ante todo, un conjunto de 

oSCciones globales derivadas da los compromisos adquiridos por J.as insti

tuciones al finnar el pacto de CoordinaoiOn IntersectoriaL. Dichos com

pranisos estaban plasmados en Programas Espeo!ficos. 

El Sistema de servicios Inteurados de Apoyo a la EconClnia Campesina te-

nla como objetivo qenera1 influir en la estructura de la producciOn y c2 

mercializaoi6n en las zonas marqinadas J a t.i;sv6s de· l·os siquiantes obje

tivos: 

1 Q Ron¡Jer el aislamiento de la acciOn instituoionalr y llevarla al cam

po de manera integrada, unitaria y eficaz a través de núoleos de concen

traoi6n· de servicios. 

2Q Hacer efectiva la alianza Estado-Campesinos¡ abriendo. ocpacios de ~ 
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participación y gestión 1 con lo cual las organizaciones rurales se desa

rrollarán y fortalaoarán. 

30 Loqrar' vincular la qestión institucional del Sector Agropecuario -

con la organización de los productores. 

4Q Aumentar la producción y 1a productividad para, de asta forma, con

tribuir a lo;¡rar la autosuficiencia ~limentaria nacional. a 

Diseñando para alcanzar los anteriores objetivos una estructura orqaniz!!_ 

tiva que coordinaba afectivanento la acción de l.as instituciones pero -

que también abriera espacios de participación a los productores orqaniz_!! 

dos, Para tal efecto, se desiqn6 a COPLAMAR la función de coordinar a -

l.as instituciones .oionatariae del pacto de CoordinaciOn :Interaectorial. y 

el- establecimiento de los mecanismos necesarios para poner en practica -

dicho sisto~ •. 

La importancia del pacto radicaba en ·1a organización y coordinación ins

titucional, en el mismo luqar donde so qeneraba la producción agropecua

ria, ya que la econQmia campesina se basaba fundament·almente en la pro-

ducoión de 'alimentos básicos,. especialmente maiz y frijol. 

Los bajos nive.les de .. p~od.Uooi6n derivados de la oseases. de recursos nat~ 

ralas en ·las zonas ntarCJinadas han propiciado relaciones de. intercambio -

sumamente da·avontajosas para·· loe productores. 

La -creación del· sistema de abasto CONASUPO-COPLAMAR- reforzó otra·a madi--
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das adicionales para garantizar a los productores precios justos a sus -

cosechas• asi como a las meroand!as e insumo:s de que tiene necesidad co

tidianamente. 

Para la ejecuci6n de ese proqrama se procedió a e&tableoer jefa.turas do

zona en cada uno de los doscientos centros, designando personal bilingüe 

que dominara la lengua indiqena predominantemonte ·en las áreas de influ8!! 

cia, para conc6der la debida jerarquía a los productores, respetando la-

estructura operativa. 

Al jefe de zona se le capacitaba para la promoción <µ.vulqaoi6n, coordin!_ 

ci6n de servicios sectoriales y eva.luación, a efecto de que su desetnpa

fio fuera mAs eficiente, contaba ademAs con ·al apoyo de personal adminis

trativo y de campo para difundir los proqramas que ·se ejecutaran en la -

reqi6n, participa en los trabajos de ol"g'anizaci6n de los productores, -

respetando la iniciativa de las comunidades para orqanizarse y loe ases2 

ra en la selección natural de sus recursos. 

El esfuerzo que se realiza a partir del'.presente pacto quedaba perfecta

mente enmarcado en ·al, Sistema ALimentario Mex.ioano, ya quá pOr _ un_á parte 

aoudia a las neceSidades de los insumos. necesarios para la producción a

qrícola, y por l.a otra c_onoentraba servicios para el incremento de lá. 

productividad a zonas en· las que la acciOn pública ha estado dispersa, -

eeporAdica y' descoordinada .. 
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Para que loe campesinos orqanizados participaran en el s.s.I.A.E.c., se

crQaron dos Comités: 

El Comité Aqrario de Promoción Productiva. 

El Comité de Consulta y Promoción Productiva. 

Estos dos Comités constituyeron una instancia de qestión de los camposi

noa anto las institucionos. 

El Comité Aqrario funcionaba en La tienda campesina CONASUPO-COPLAMAR, -

gstaba inteqrado por representantes .da los ejidos o comunidades, esos r!:, 

presentantes son: ol Presidente del cOmisariado Ejidal o de .Bienes comu

nales y el Soore"t;ario Auxiliar de Producción, quienes se reunian cada -

mee. en· la tienda campesina, se"rvia para qestionar las demandas de cada -

uno de sus respectivor1 nQoleos agrarios, para gestionar lueqo la aatis-

Cacoi6n de· loa ~ismos ante el Comité de Consulta y Promoción Productiva, 

vigil.aba adamAs. el cumplimiento da los comprotiúsos de· ·1as instituciones

y de los campesinos. 

El Comité Aqrario tenia los _siquientas propósitos: 

- como instrumento de qesti6n ante las insti·tuciones. 

Para fortalecer la orqaniza<;Jión campesina. 

- Para apoyar l.a realizaciOn de l.as AsainbLeas de Balanco y Programaci6n. 

- Para qe~tionar 1oe insumos· ).;' '1el:-V'icioa. 

- Para defender loa intereses de la micro-región. 
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Para viqilar que los compromisos se cumplan al constituirse el Comitó 

Aqrario de Promoción Productiva, nombrlmdose a sus autoridades (Pres!_ 

den.te, Secretario y Voca.les) y elaborar con base en las actas do las

Asambleas de Balance y Programación de cada uno de los núcleos agra-

rios de su área de influencia, el consolidado de demandas de la micr2 

rcqión, qug en copia se enviaba al representante Sl\RH on el almacén,

quien le daba el trámite correspondiente a efecto de proceder a su -

calendarizaciOn, también se enviaba una copia al Comité Municipal. de

Proc;¡ramación y EvatuaciOn, para ser incluida en la programación del -

Distrito da Temporal correspondiente. 

Nombi:-ar representantes que asist.irlan a las reuniones mensuales del -

Comité de Consulta a ofeotos de represéntar a ·.su micro-región. 

Las funciones de Los representantes del Comité Agrario ante el Comité de 

Consul.ta eran: 

- Gestionar a través del Comité de Consulta la satisfacción de las de-

mandas de su micro-roqi6n • 

- Recibir del Comité de Consulta el. ca.l..endario de entreqa de insumos. 

Informar en el Comité de COnsuLta sJ su Comité Aqrario estaba reci--

biendo los insumos compromatidos. 

- Llevar al Comité de Consulta una copia del acta de la Oltima Asamblea 
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del COmité Agrario. 

- Informar al comitQ Agrario las gestiones realizadas ante el Comité do 

Consulta. 

Una vez que el· Comité da Consulta recibia las demandas do los Comités -

Aqrarios y se aprobaba la calendarizaC"i6n de entre9a propuesta por el. J_!! 

fe de Unid.ad SA.Rli designado por los representantes institucionales~ ésto 

era informado a los Comités Agrarios a tr"avés de ~us representantes y a

loa Comités Directivos de Distritos de Temporal a trav6s de la Delega--

ci6n Distri. tal. 

El Comité de Consul~a y Promoción Productiva eStaba int89rado por los r~ 

presentantes da los Con'li:tAs Aqrarios del Area de infl.uencia del almacAn

CONASUPO-COPLAMAR, su importancia radicaba en reunir de manera organiza

da a productorea e instituciones para concertar los c0Jt1lromisos institu

_cionales relativos a la pro;p::Smaci6n productiva. 

Por otro lado en ·al Comité de Consulta y PromociOn Produc.tiva participa

ban ·representante-a campesinos y funaionarioe de las instituciones de ap!?_ 

yo a la producción. 

El. Comité de c;onsulta programaba .la satisfacción da las demandas de_ .ins,H_ 

moa Y servicios de· los grupos campesinos por parte de las instituciones

oorreapondientes, haciendo posible que las instituciones cubrieran coord! 

nadamente.,, dentro del· limite de sus posibilidades, las necesidades de Í!!. 



138 

swnos y servicios del área de influencia del almacén y, a su vez, qua -

los productores participaran activamente en la gestión de sus demandas. 

Además del papel da gestor del Comité de oonsul.ta, sus asambleas eran -

también val.iosaa para que los campesinos plantearan sus quejas a los fu!!. 

cionarios acreditados por las respectivas instituciones do apoyo a la -

producción, on el caso de que existieran irreqularidades en el cumpli--

rnionto de los corrpromisos pactados. Refuerza y fortalece la orqaniza--

ci6n campesina .. 

Cada una 'de las instituciones de apoyo a la producción que participan en 

el Sistema do Servicios Integrados, eriviaba un representante a las Asam

bl.eas del Comité. Estas instituciones eran: 

Socretar!a de Agricultura y R&cursos Hidráulicos (SARH) 

- Conpai\!a Nacional do Subsistencia PopuJ.ar (CONASUPO) 

Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL) 

- Asequradora Nacional Aqricola y G.3nadora (ANAGSA) 

- Fertilizantes Mexicanos (FERTI.MEZ) 

Productora Nacional de Semillas (PRONASE) 

- Coordinación Gtmeral del Plan Nacio~al da zonas Deprimidas y Grupos -

Marqinados ( COPLAMAR) 

- Secretaria ·da la Reforma Agraria (SRA) 
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En las Asambleas del Comité do Consulta estos funcionarios tenian voz p~ 

ro no voto. 

El objetivo primordial. del Comité de Consulta. era que el Trabajo conjun

to de los campesinos y las instituciones podia mejorar la producción - -

aqricola .. 

Las funciones del Comité de Consulta eran; 

- Difundir ante los Comités Agrarios los pro;¡ramae del Sistema con el -

fin de pranover su desarrollo. 

- Apoyar las actividades orientadas it estinrul..ar y consolidar la organi

zaciOn. de los productores. 

- Recibir, discutir y satiefacsr, dentro de lo posible, las consolida-

des de demandas de 1os Comités Agrarios,, ubicados en su 6rea de in--

fluenaia. 

La SARH era la secretaria responsable de pro;a>r&nar los diversos aspectos 

técnicos y de apoyo a la producciOn aqricola,, señG.lando que el Comité de 

Consulta eatubiera representado ante e1 Ccmité Directivo del. Distrito de 

Temporal que le correspondiera, a través de treo miembros y cualquiera -

pociia ser designado, aunque ya tubiera otra responsabil.idad~. éstos repr~ 

sentaban a los campesinos de la región a efecto de gestionar ante el co

mité Directivo de Distritos de ·Temporal los apoyos a la programación Pr.2 

ductiva aprobada en el Comité de Consulte~ La Deleqaoión actuaba con ·--



140 

voz y voto en lds reuniones mencionadas. Los acuerdos tomados eran vál.!_ 

dos para la proqramación productiva del área de influencia del almac€1n. 

1. - PROMOCION 'i FOMENTO A LA PRODUCCION. 

Con las reformas y adiciones al articulo 25 de la Constitución Politica, 

aprobada en diciembre de 1982, por el H. Congreso de la Unión, reafirma

al Estado las atribuciones y responsabilidades sobro el desarrollo nací.e, 

ndl 1 para garantizar que este sea integral, forta1ezca la eoberania. de -

la naciOn y su régimen democratice y mediante el fomento del crecimiento 

económico y el empleo, asi como una mAs justa distribución del ingreso a 

la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad de los individuos, 

grupos y clases sociales. 

Mediante la Reforma Agraria se creó la propiedad social, se mc:ltiplico -

el número de explotaciones orientadas a la producción se incorporaron -

nuevas superficies al cultivo, se mejoró el ingreso campesino, se amplió 

el mercado interno y se crearon condiciones favorables para la expansión 

de la industria y los servicios. Sin embargo el crecimiento logrado no

favorecio con equidad al sector rural., al generarse un proceso de subor

dinación de este respecto al sector urbano industrial. 

En la actualidad 1 la Reforma Aqraria integral contiene cuatro propósitos 

básicos: La continuación y culminación del proceso de reparto masivot la 
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regularización fie la tenencia de la tierra, el fortalecimiento del aec-

tor rural y el avance en. el proceso de orgd11izaci6n de .los ojidos y co~ 

nidadas. 

En el plan nacional, el desarrollo rural integral es prioritario; su ob

jetivo fundamental es el mejoramiento de loa niveles de bienestar de la

poblaci6n rural, mediante la plena utilización de su fuerza de trabajo -

y de los recursos naturales y financ:ieron disponibles. 

El impulso al desarrollo rural integral obedece a la voluntad do avanzar 

hacia una sociedad igualitaria, e implica una interdependencia entre los 

objetivosi programas y politicas económicas y sociales de la nación .. 

Al asegurar que eL progreso de México tiene como uno de sus sustentos 

una sociedad rurdl fuerte, sana y justa el plan señala cuatro principios 

fundamentale9' para. garantizar su pe.rmanoncia: 

1 .- Afirmar la dignidad de los hombres del caropo, consolidando al proc~ 

so hist6rico de la Reforma Agraria integral. 

2.- Otorqar atención prioritaria a las necesidades básicas de la pobla

ción. 

3.- Reorientar y fortalecer la capacidad productiva del campo, de mane

ra que so genere .La basa económica para un desarrollo social perma

nent& que permita alcanzar· el propósito de soberania alimentaria. 

4.- Considerar la participación plena y democrática de la población,ru-
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ral, como escencid del desarrollo social que se pretende alcanzar. 

Los objetivos y pollticas sectoriales postulados en el plan tanto para -

la Reforma Aqraria integral como para el desarrollo rural integral, agua 

Y bosque y selvas, se orienta hacia la justicia agraria, a la soberania

alimentaria y al bienestar social y se sustentan en la conjución de ac-

ciones mul ti sectoriales, la orqanizaciOn de los productores, el desarro

llo y apoyo a la producciOn en áreas de temporal, la qeneración de em--

pleo e ingreso, el impulso al cambio tecnológico, la ex:plotaciOn racio-

nal do los recursos renovables y no renovables 1 la complementariedad de

acti vídades productivas entre si y con las de comercialización y trans-

formación y el mejoramiento de la balanza comercial. 

Con base en estos elementos el Estado invita a la nación a cumplir el e~ 

premiso para la producción y para el .bienestar social de la población ~ 

ral., para avanzar hacia una sociedad igualitaria. 

El sector rural. presenta serios rezagos en relación con otros sectores -

de la economia, especialmente en cuanto a niveles de salud, educación y

.vivienda ingreso y consumo, por lo que es necesario atender al campó, -

reorganizar los apoyos a la producción. y articulru: eficiontemente las ªE 

tividades agricolas entre si y con los sectores industrial y comercial. 

En el plan nacional de desarrollo rural integral y- de reforma a<}raria i!!_ 

tegral como pilares· fundamentales ·ae la estrateqia de desarrollo nacio--
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nal, dicho programa es el resultado a las demandas de justicia social,

da los hombrea del campo y prevee la participación da los diversos sae

taras y entidades de la administración pública federal que actuan en el. 

campo en un esfuerzo de inteqraci6n de sus respectivos programas y de -

definición de compromisos para conjurar y equilibrar acciones con el -

fin de aprovechar y mejorar los recursos, ya que dicho plan tiene r.orno

prop6sito fundamental, ol mejoramiento del bienestar de la población ~ 

ral y el incremento de los n'ivelee de producci6n 1 empl.eo e ingreso, con 

base en una participación de las comu'nidades rurales. 

También este programa apoya de manera particuliar a los trabajadores del 

campo en su orqanizaci6n capacitación y adiestramiento mediante la gen~ 

ración de empleos ccxrplemantarios alternos para que puedan elevar sus -

ingresos y SllUm en posibilidad de. ubicara~ adecuadamente .tanto en las

diversas actividades primarias como en ta transformación y comarcializ~ 

ci6n de los productos. 

Además de impulsar la producci6n de alimentos b&sicos se eliminara. el -

intermadiarismo, especulaci6n y desorqanizaciOn en la comercializaci6n

y distribución de los productos para contribuir ai empleo y al dasarro

·110, en los pequeños núcleos de poblaoi6n muy nwneroso~ dispersos aisl2 

.dos y de. dificil acceoo ae proY.ecta desarrollar proqr~e de acuacul.tura 

Y pesca· ribereña. 
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En la. actualiddd se considera que el reparto agrario asciente a 103 mill~ 

nea de hectáreas beneficio de 27 mil nücleos campesinos. 

La irregularidad en la tenencia de la tierra impide el establecimiento do 

condiciones juridico-administrativas para que los campesinos sean sujetos 

de crédito lo que provoca que no puedan aprovechar los servicios y apoyos 

necesarios para incorporar sus explotaciones a procesos productivos más -

tecnificados. A los ejidos y comunidades les han impuesto diversas for-

mas asociativas que no corresponden a sus necesidades 1 lo que ha provoca

do gran separación entre los campesinos. 

La estrutura de cultivos se ha orientado a la producciOn de granos bási-

coa: malz, frijol, triqo y arroz, mismos que ocupan una superficie de - -

10.0 millones de hectáreas. 

En el. periódo 1973 a 1983 el conjunto de la producciOn aqricola crece a -

un ritmo de 2. 7 '\ anual. La producción de granos baaicos ha crecido en -

un 3 .a % anual, cuya superficie ha permanecido estática. 

En lo referente a oleaginosas: ajonjo!!, semilla de algodón, cártamo y S.2_ 

ya, tuvieron un crecimiento considerable tanto en producción COhlO en el -

área cultivada. 

La soya y el cA.rtamo han disminuido su ritmo de crecimiento. 

El sorgo constituye el ter.car cultivo en superficie y el segundo en pro":"

ducci6n .. 
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El consumo de semillas mejoradas se incremento resultando aún insuficio!!. 

te para las necesidades y potencialidades de producción lo qua se debe -

entre otras causas a la lenta incorporación de las nuevas variedades me

joradas, limitaciones de la producción y la falta de cdpacidad do los P.!.O 

ductores de bajos ingresos para adquirirlos. 

La superficie que se cubre con 113 miÍ toneladas a 598 mil toneladas en

alqunos de los cultivos básicos es relativamente reducido. 

maiz 

frijol 

sorg 

ar ro 

29\ 

36\ 

100% 

Sin embargo en la producción soya, sorgo, alfalfa y algunas hortalizas -

hay mucha. dependencia externa.. Los fertilizantes son el. insumo que más

importa al rendimiento su aplicación opol-tuna y completa ·permite elevar-
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la productividctd y reducir el impacto en costo por tonelada de producto

oqrlcola. La superficie fertilizada a crecido notablemente, ol patrón -

do distribución regional se caracteriza por una dlta concentración, ya -

que cercd del 45\ del consumo se localiza en cinco Estados; Sonora, Sin!!_ 

loa, Bc1ja Californicl, Jalisco y Guanajuato. 

El uso do fartilizantes en productores empresariales es del 65% en cam-

bio los productora¡; c..unposinos usan nutrientes en sus cultivos .. 

Por otro lado lo que se refiere a los ataques de plagas y enfermedades a 

la aqricul tura ocasionan perdidas hasta del 30\ de la producción dgrlco

la y del 20\ de la producción almacenadaª 

La estructura de precios es completa debido a la multitud de productos -

existentes, y al elevado número de etapas de comorcializaci6n. 

La mayor parte de la industria plaqi_cida se encuentra concentrada en em

presas trasnacionales las cuales han alcanzado un al to grado de integra

ción ve~tical, ya que contro1an la importación del material activo 1a 

formulación do los productos comerciales y la asistencia técnica. 

Desde 1.970 FERTIMEX participa en la producción controlando aproximadame!!. 

te el 15\ del mercado nacional insect~cida. 

Por otra parte, como hemos' visto en la introducción que se cita en el -

presente capitulo la constituoi6n interna del Instituto Nacional Indige

nista, su forma organizativa le permite una mayor movilidad en l~ reali-
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zaciOn de las obras aprobadas, asi corno la uniformidad de criterio .tócn!, 

co para llevarlas a cabo.. Esto significa que su piramide de organiza--

ci6n permite llevar a sus últimas consecuencias la politica que en mate

ria de indi9enismo ha adoptado el. Gobierno Federal. 

En virtud de lo dl\terior dicho Instituto ha instrwnentado en materia de

producci6n los siquientes proqrarnas: 

Proyecto .. - Asistencia Fruticola .. 

Objetivo. - Proporcionar asistencia técnica a pequeños productores de -

manzanas y duraznos, promover la rehabili toci6n y estableci

miento de huertos fruticolas familiares, orqanizar los qrupoo 

de productores a través de plllticas y demostraciones en el -

mahtenimiento general del huerto, control de plagas, podas,

rieqos y f~rti11Zantes.· 

Proyecto. - Asistencia Técnica Pecuaria en Bovinos. 

Objetivo.- Manejo· y apl.icaci6n de productos farmaceuticos en fonna teó

rica y prActica, manejo de calendarios de vacunación, control 

de animales para ovi tar daf'\os a la salud aprovechamiento in

tegral del ganado mayor (1eche y subproductos), siendo nece

sario capacitarlos sobre la explotaciOn pecuaria para dismi~ 

nuir la morbilidad y mortalidad de l.os animales domésticos, -
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mejorar la explotación agropecuaria en la reqi6n, elovar la

producción pecuaria, el nivel de vida y asegurar al consumo-

de productores pecuarios • 

Proyecto.- Asistencia Técnica A!Jr1cola. 

Objetivo.- Mejorar la producción y productividad contribuyendo a incre

mentar su ingreso y abatir la desnutriciOn existente, capac!_ 

tar en ia asistencia técnica a huertos familiares mediante -

platicas, demostraciones y visitas a predios, organizar cur-

sos sobre temas agricolas, establecer modulas demostrativos

con los insumos agr1co1as (asesoría de rieqo, semillas, pro

ductos qulmicos) aumentar la disponibilidad de alimentos de

origen veqetal en las comunidades indígenas 1 e.levar el. nivel 

de los conocimientos técnicos en horticu1tura y fruticultura. 

Proyectoª- Aprovechamiento Forrajeroª 

Objetivo.- Manejo y aplicación de insecticidas y fungicidas, formula--

ci6n y aplicación de fertiliza."ltes, manejo y cuidado de ani

males bovinos y avos, construir- obras para pequefia irrigaci6l 

introducir trapiches para el aprovecham~en~o qe _la cañ~, me

jorar la alimentación de los habitanteB, diversificar i.Os el!!. 

tivos básicos, aprovechar los esquilmos de los cultivo·s exi.!. 
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ten tes, asequra.r el abasto de .los productos alimenticios. 

Proyecto.- Asistencia Técnica Cafeticola. 

Objetivo.- A través de platicas apoyadas con material didáctico y la -

práctica en las parcelas de los productores, en cuanto a la

requlaciOn de siembra, fertilización, práctica de conservü-

ciOn de suelo y prevención de la broca de caté. 

Proyecto. - Arteaanías. 

Objetivo.- En acabados vistosos con fl.nes comerciales a las prendds ti

picas que no demeriten la calidad del trabajo, diseñar nue-

vas confecciones a las prendas para alcanzar m4s marcados, -

mejores precios y que interese a todo tipo de comprador. 

Proyecto.- Asistencia Técnica para la comercializaOiOn. 

Objetivo.- Capacitaoión para la organización, mojoramionto de productos 

(control de calidad. investigación de mercados, cotización -

r:le materias primas, m4quinas tejedoras en los mercados) se -

dara apoyo a los produotores para comerciaiizaci6n de produ.s. 

tos para que los ofrezcan directamente al consumidor median

te la busqueda de mercados de consumo .. 

Proyecto. - Asistencia Técnica Apicola en la Producción de. Reynas. 

Objetlvo .. - Mantener la producción do miel y mejorar eL nivel nutricio--



150 

nal de la familia indiqena. Instalación de criaderos de rey

nas fecundadas con 40 vivideros individuales cada uno, aseso

ría técnica a 45 apiarios del área de atención del contro in

digenista en el manejo y control de abeja africana. Preae:r-

var la infraestructura apicola existente, atender el impacto

económico negativo del arribo de la abeja africana, evitar la 

disminución de miel en la reqi6n por el arribo dol insecto, -

aumentar el ingreso de la economia familiar, detener el proc.!!_ 

so de emiqraci6n del campesino · apicul ter hacia zonas con fut~ 

ra urbañizaciOn. 

Proyecto.- CUltivo de Oleaqinosas. 

Objetivo.- Proceso de producción, preparación adecuada de suelo, labores 

de cultivo control de plaqas y enfennedades, incrementar la -

producción del cu~tivo y mejorar sus ingresos mediante un cu!_ 

ti vo rentable. 

Proyeoto.- Cultivo de Hortalizas. (Chile Jalapeño) 

Objetivo.- Aprovechamiento adecuado de sus recursos naturales 1 uso y - -

aplicación de insumos agrlcolas asesorar técnicamente a los -

productores para l.a producción de chile jalapefioJ atender la

subaistencia econ6m.ica de los productores indlgenaa Con los -
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alimentos necesarios. 

Proyecto.- Construcción de Patios de Secado de Caftl. 

Objetivo.- Mejot'ar la calidad del Café comercializable para obtener un -

mayor marg'en de 9anancia. Introd.ucir nuevos instrumentos que 

mejoren la productividad del proceso de secado del Café. A~ 

yar las acciones que desarrollan IMMECAFE, SARH y otras depen 

dencias Federales y Estatales de la zona. 

Proyecto.- cultivo de Maiz y Frijol-. 

<?bjetivo .. - Preparar el suo1o, en cuanto a siembra, fertilización 1 uso y

aplicaci6n de herbicidas y conservaoiOn do granos y semillas. 

La capacitación se ha.rA a través de platicas y prácticas reg!. 

das por un calendario de act1vidades J se apoyará además la -

preparaoi611 dél suelo para incrementar la producci6n de b4si

oos y hortalizas para mejorar su dieta alimentaria .. 

Proyecto.- Cultivo de Cacahuate .. 

Objetivo.- Diversificar 1a produoci6n de cacahuate,. establecer la siem-

bra de 15 heotAreas da cacahuate, apoyar en la compra de ins~ 

rno agr1cola 1 orientar en la selecoi6n. de semillas,. capacitar

.la aplicación de su~ fertil"izantes y herbicidas, asesorár eO

la comerci·alizaCión del· producto, mejorar el ingreso familiar, 
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diversificar los cultivos, crear empleos y la vocación al -

cultivo .. 

Proyecto.- Comercializaci6n de Productos Aqropecuarios. (Jojoba) 

Objetivo.- Incrementar el inqreso familiar a fin de mejorar los niveles 

minimos de bienestar, capacitaci6n en el meted.o de racolec-

ci6n y secado asi como su comercializaci6n, se generen em--

pleos de carActer temporal, brindandose ayudas alimenticias

durante la recolecci6n., capacitar a los productores sobre la 

época optima de las cosechas, selecci6n del productÓ, siste

mas adecuados de empaque, almacenamiento y traslado del mis

mo. 

Proyecto.- cultivo de Papa. 

C?bjetivo.- capacitar a la comunidad en el uso y manejo de agroquimicos

en el control de fitosanitario, mejorar sus formas tradicio

nales de organización para que las comunidades sean autosuf!_ 

cientes en sus productos agricolas y aceptables al merct1do,

majorar sus técnicas de producoi6n de acuerdo a su vocaci6n

produotiva. 

Proyecto.- Cultivo de Cacao. 

Objetivo.- Aumentar la producción agricola, introduciendo una· "'.'ar~edad"':" 
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apropiada a .la región por lo que se protende dar asesoría -

técnica para ol uso adecuado de .insuno agrícola y prepara--

ción del suelo. 

Proyecto.- Comercialización de Artesanías. 

Objetivo .. - Se proporciona las materias primas (hilos estambres) que les 

pennita.r la ejecución del proyecto, que se compromenten a p~ 

qar en un añc:> y esto 9enere f'ondo comunitario so busca el -

morcado de compradoras de mayoreo y medio mayoreo que puedan 

comprar las prendas, se forman qrupos y oquipos de trabajo. 

Proyecto.- Construcción de Sistemas de A.qua. 

Objetivo.- Inpu1sar las actividades higiénicas y de saneamiento ambien

tal, dotar de agua entubada, aprovechar Los manantiales más

cercanoe para la capac::i.taeión de agua, int&qración de grupos 

de trabajo y aprovechamiento de los recursos naturales de la 

reqiOn. 

Proyecto.- CU1ti\ros B.§sicos Qn Alberques .. 

Objetivo.- Preparación de1 terreno, siembra, riegos, control de, plagas, 

enfermedades y cosecha, oontar con :suficientes productos b.§.

.sioos (Mciiz-Frijo1). para· el autoconerumo, incorporar· pequeñas 

parcelas a la producción para ~atir la necesidad de qranos-
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básicos. 

Proyecto.- Cultivo de Caña do Azúcar. 

Objetivo.- Control do plaqaa y enfermedades, aplicación de insecticidas, 

aplicación de Bromuro de Metilo para el combate de tuga caii!!_ 

ra, con trol de males as, aplicación de herbicidas, asesorar a 

los productores en el manejo y aplicación de insecticidas, -

funqicidad herbicidas 1 incrementar el inqreso econ6mico de -

los productores y por ende su nivel do vida, incrementar los 

rendimientos por hectárea de caña de azúcar para aumentar la 

cantidad de producción de piloncillo. 

Proyecto.- DistribuciOn de Fertilizantes Quimicos. 

Objetivo.- Curso Teórico prActico sobre el manejo do insumo agricola, -

uso y apLioaciOn de insulnOs en el cuitivo de café para un ~ 

jor aprovechamiento de la planta, rehabilitación de labores

culturales oportunas y adecuadas, introducir el uso Ce ferti 

lizantes en el cul.tivo del café y de esta manera lograr una

major y mayor producción del qrano, que redundaré en el.. in-

cremento del ingreso familiar. 

Proyecto.- DotaciOn de Acemilae para tracción y transporte. 

Objotivo.- Manejo y cuidado del animal as! como al tratamiento y enfer-
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medadea rnéis comúnes 1 se asegurarán los riesqos de muerte Y -

enfecmedad absorviendo a los bl3neficiarios en el manejo y ª!!. 

viado del animal asl. como el dar tratamiento de las enferme

dades más comunes, con esto se pretendo que sean utilizada.a

para o1 traslado de sus productos agropecuarios redituandose 

a su Vez ingresos econ6mioos por concepto de venta directa -

de los mismos. 

Proyecto. - Desqranadora de Maiz. 

Objetivo .. - CapacitaciOn en el· f'uncionamiento y manejo de la máquina, la 

desqranadora se adaptará a un tractor aqrlcola, con el prop~ 

sito de aprovechar su fuerza motriz, apoyar a campesinos in

diqenas en el· procC'ilsO productivo final. del maiz. 

Proyecto.- Huertos Hortí.cólas. (alberque) 

Objetivo.- Capacitación en los tnétodos ~cnicos para la producción de -

hortalizas, manejo de inaumos, producir lo suficien te para

qua el alberque conauma y tGng'a excedentes para vender y se

quir comprando semi11as ,fomentar la producción horticola pa

ra establecer huertos con ~ines demostrativos y de produc--

ci6n aprovechando los recUrsos disponibles en la.· comunidad. 

Proyecto.- Embasadoras .(transformación de· l.a manzaha) 
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Objetivo.- Aprovechar la manzana de deshecho existente en las comunida

dos y olaborar dulce de ate qratinado con azúcar con ol pro

ducto que sé produce normalmente y que sale defectuoso. 

Proyecto.- Establecimiento de Huertos Frut!colas. 

Objetivo.- Asesorar técnicamente al cmnpesino indlqena en la captaci6n

de los árboles frutales, gplicaci6n de la fertilización, CO.!!, 

trolar ).as plagas más comunes y enfermedades., mejorar la al.f. 

mentaci6n y elevar los niveles de ingreso mediante la. p~odU,S. 

ciOn de frutales para el conswno y venta de excedentes. 

Proyecto.- I:ntroducción de yuntas bovinas. 

Objetivo.- Manejo y cuidado de las yuntas bovinas, asesor1a sobre .los -

aspectos técnico.e de la adecuada y oportuna preparación del

suelo y escarba en los cu1.tivos, cotizar y comprar las yuntm 

bovinas y proporcionarlos a la comunidad mediante la firma -

de los acuerdos espec:1ficos para que los paqos establecidos

pasen a formar parte deL fondo comunitario, tener reuniones

para sei'ialar la importancia que as el manejo y cuidado de -

los animales y det terreno ·de cultivo. 

Proyecto.- Mantonimiento y Control Fitosanitario. 
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Objetivo.- Capacitación especifica en el manejo dal. cultivo, conocimien

to de plag'as y eni'errnedades, control de plagas, conservaci6n

de suelos, aguas, abonos orgAnicos, producción de semillas, -

proporcionar asistencia técnica a través de talleres, obten-

oión de canales de comercialización a fin de orqanizar a los

productores en una unión reqional. de prcxluctores agropecua--

rios asl como en la utilización de aqroquimicos en dosifica-

oioneu y oalibraciOn de equipos de aspersión. 

Proyécto.- Mejoramiento Genético. 

Objetivo.- CapacitaoiOn técnica productiva en ·ganado bovino de doble pr.!:!, 

pósito, aprovechar los recursos pecuarios existentes en estas 

comunidades (ganado bovino y porcino) para mejorar su situa-

ción soci~cohOtnica madiante la apticaciOn de. mejores técni-

cas de explotaciOn, mejo:z;oar .La C&ltídad y calidad de los pro

ductoe a través de la introducción de sementales y vientres -

con alto indice de productividad, se aprovecha la unidad bov! 

na de doble propOsito y La unidad porcina de"' cria y enqorda -

asi como la organizaoiOn. para e1 trabajo. 

Proyecto.- Paquetes familiares de aves. 

ObjetiVo.- Se proporciona. "paquetes familia.res de aves que .constarAn de. -
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un pollo y cinco pollas de cuatro-cinco semanas de edad que

b9neficien a muchas familias a quienes se les proporcionará 

asesoria y capacitación como parte del programa~ 

Proyecto.- Tiendas Móviles para la venta de productos básicos. 

Objetivo.- Contribuir a equilibrar el ingreso familiar mediante la dis

tribución de prOOuctos básicos, qestionar ante liconsa, cur

sos de capaci taci6n asi. como la instalación de tiendas CONA

SUPO, para apoyar al ingreso familiar contrarestando l~ ac-

ci6n de los intermediarios, se inducirá. el consumo de ali me!!. 

tos de al to nivel nutric::ional. 

Proyecto.- Tianquis Artesanal. 

Objetivo. - En Coordinación oon las autoridades tradicionales y repreDO!!. 

tantea de J.a unión de ·areesanos para determinar y especifi-

car las labores que realizan los jornaleros. Prorr.over a fa

vor de las comunidades et establacimiento de formas l.egales

y administrativas que ies qaranticen los beneficios de la q~ 

neralidacl de sus proyectos artesanales. 

Proyecto.- Surtimiento da .tiendas rurales. 

Objetivo.- Asesor1a. orientación y capacit~oiOn técnica y contable al -

encargado de las tümdas en· ·l·as act;ividadeg do compra._venta-
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de a.rtlculos b&sicos para la satisfacción de sus necesidades 

mejorando el nivel de empleo e inqreso en las mismas. 

Proyecto.- Venta de Herramientas Agrícolas. 

Objetivo.- Dotar de herramientas aqrlcolas a las tiendas existentes pa-

ra su distribución, a menor precio, comparado con el mercado 

local y asi 0vitar el intermediarismo y que los campesinos -

se tengan que trasladar para comprar sus herramientas. 

Proyecto.- Viveros Frut1colas. 

Objetivo.- ·Capacitación on el manejo y cuidado de Arboles frutales re-

quiriéndose en siembra de fEUtales 1 manejo de plantaciones -

inqertadas, fértilizaciOn, labores culturales en control fi

tosanitario de plagas y onf'e.t1f1Qdades e inqerta.ción principa!. 

mente. 

Proyecto.- Unidade&! cunicoLas. 

objetivo.- Mejorar el nive2 nutricional mediante el. establecimiento de

una granja Cunicola, adquisiciOn de 12 .vientres y un semental 

de. raza cal.ifornia, incorporar carne de conejo a la dieta, -

elevar e.1 n:tvel nutioiona.l ya_ que la carne de. conejo forma -

parte de la dieta trad.i,cional.· de, los habitantes. 

Proyecto.- Unidades .Bovinas de Carne.-
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Objetivo.- Incrementar el ingreso de la econornla familiar mediante la -

creación de paquetes bovinos a nivel familiar, los cuales -

constan de 5 a 2 novillonas de 200 kil.os ontre 1.5 y 2 años

do vida y un paquete de una novillona y 1 torete de dos años 

de edad., para mejorar el funcionamiento da este programa so

estableceran en los traspatios de las casas de los benefici!!_ 

rios los cuales se encargaran de pastoroar o suministrar el

alimonto necesario para su manutenaión, mismos que servirán

para autoconsumo y después a su venta en caso de necesidad y 

aprovechando la disponibilidad de mano de obra. 

Proyecto. - Unidades OVinas. 

Objetivo.- Aplicación de cursos teóricos prácticos qua contemplan: aJ -

Genética, b) Reproducción, e) Alimantaci6n, d) Manejo, e) s~ 

nidad Animal, f) Economia de OVenocul.tura. Aprovechar la i!!_ 

fraestructura qanadera diversificando las aotividades de pr.2_ 

ducción equilibrando las acciones aqr.1colas y pecuarias, - -

arraiqar la mano de obra en el madi o rura.1 con. unidades de -

producción de carne asi como de piá de cria para el mercado

local y regional. 

Proyecto.- Unidad Caprina. 
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Objetivo.- Incrementar la producción de alimentos de oriqen animal (e~ 

ne) se introducen 105 cabezas de caprinos que se entreqarAn

a 20 productores, los cual.es previan\anto serAn inteqrados y

recibirAn capacitaciOn en los aspectos de manejo que incluye 

la cr1a con¡:>leta de caprinos. 

Proy&cto.- Unidades Porcinas de Cria y Engorda. 

Objetivo.- Construcción de porquerizas, manejo y cuidado de los porci-

nos, sanidad y asistencia tbcnica, para obtener una produc-

oiOn para autoabasto, capacitar a loa alumnos en el manejo y 

cuidado del, ganado porcino, aprovechar los subproductos ali

menticios para los animales. 

Proyecto.- Unidades Ap1co1as. 

Objetivo.- se capacitará. a loe apicul.tures con video-oassete, transpa-

J:"encias, rotafolios on reunionos de capacitación en temas 

como: ·manéjo, prevehsiOn y control de la abeja africana. 

2, - BIENESTAR SOCIAL, 

La evolución de la población muestra. un .·alto grado da concentraoi6n en -

l.as &reas urbanas y una qra..11 disperciOn en las rurales, ya que mientraa

que en 1940 ae los 19.7 rn111ones da habitantes en ·e1 Pe.is el 64.9" ara -
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rural para 1980 hab1a disminuido al 33. 7% .. 

En la actual-idad el 35\ de la. poblaciOn rural se localiza en poblaciones 

de 1,000 a 2,500 habitantes, 26.7% entre 500 y 999 y el 38.3% en l.ocali

dades con menos de sao habitantes. 

Los estados predominantemente rurales son oaxaca, Chiapas, Tabasco, Gue

rrero, San Luis Potosi, Zacstocas, Hidalgo y Queretaro. 

Las poblaciones hasta de 15 mil habitantes han estado al margen de las -

acciones de desarrollo , razón por la cual el programa nacional do desa

rrollo rural, definido en mi primer inciso, las incluye como preferentes. 

En cuanto a alirnantaoiOn y con.sumo, las familias rurales dedican a la -

compra de ·alimentos una poroiOn superior del presupuesto familiar que las 

urbanas y sus niveles de gonsurno como da in9reso son bajos y astan dist:r;h 

huidos de un modo inequitativo. 

Para el maiz, el frijol y la tnanteoa.-.el consutno üe· las familias rurales

supera aL urbano, pero queda por debajo en todos Los demás productos en

·forma moderada para arroz, trigo y ·a.zúoar y grasa ve<¡etalesJ en carnee y 

productos 16.cteos, huevo, hortalizas, fru~as y pescado. 

ConstituyQndose por lo tanto la población de bajos ingresos, el objetivo 

para croar el programa nacional de aLimentaci6n dando. preferencia a los

preeecolares y a las madree. gestanteg y en peri6do de lactancia. 
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En cuanto a salud las tazas de mortalidad en el medio rural. son superio-

res al promedio nacional, las principales causas de mortalidad en las zo

nas rurales son: infecciones intestinalos, afecciones respiratorias, in-

facciones del recién nacido y tuberculosis pulmonar. 

Además las deficiencias en la alimentación y la escasa orientación nutri

cional que disMinuye las defensas del Ser humano .. 

Entre las :instituciones que ationden el medio rural se eubutilizwt algu-

nas unidades modicas y en otras se prestan deficientes servicios básicos, 

a consecuencia de insufioienoia de personal y del inoportuno aprovisiona

miento de medicamentos y material de curación. 

Por lo que se refiere a educaci6n ,· el problema es muy marcado en las zo-

nas ihdiqenag y rurales en donde se ;eqistran altos indices de reproba--

ciOn, deseroi6n .y anaLfabetistno, como con.secuencia da modelos educativos

inadecuados y sistemas .de ehs:eñanza as! como los matEH;"iales didActicos -

utilizados no resp~nden en qenera1 a lae nacesidades de estas zonas, aun~ 

do a lo ahterior J.a insuficiente preparaoiOn y oapaci taciOn de instructo

res y docentes. 

Las comunidades rurales de dificil acoeso son ·atendidas a través de los -

cursos .comunitarios de educación primaria, que por ou baja oficioncia, 

provocan et· f~nómGno del analfabetismo. 

De manera generaL se considera que_ 1a aociOn cultural sea concentrado en-
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las qrandes ciudades, por lo que las culturas reqionales 1 étnicas y pop~ 

lares no han recibido la atención debida, perdiéndose con asto los rasgos 

de nuestro 01:1gen. 

Las viviendas del medio rural, el 88\ tienen solamente de 1 a 2 cuartos -

en el 2J't de ellas, la cocina es utilizada como dormitorio y el 59% cara-

co de ventilación adecuada e iluminación. 

Aprovechando para su construcción los elementos naturales que türnen, re!!. 

pendiendo a las caractoristicas climaticas y a patrones culturales tradi-

cionales que dan lugar a .los siqnos de identidad local p reqional. 

El respaldo a programas de vivienda se reduce y los pocos que existen en

ocasiones no han dado respuesta a 1as demandas rea.les de los beneficia---

ríos ya qua se han desarrollado modelos ajenos a sus patrones sociocultu-

ralee. 

Por lo que se refiere al agua potable sua fuentes de aprovisionamiento -

son insuficientes y s~ necesita crear infraestructura de alto costo so---

cial y econOrnico. 

Hasta 1980 • existen 1 O mil 800 sistemas de abastecimiento de agua potable 

en el medio rural, que beneficiaban a 8.3 millones de habitantes, actual

mente se estima que casi el 65% de la poblaciOn rural carece de. aste ser

vicio. Por estar muy separados una de otra localidad no es posible sati!!_ 

fai::er el aspecto de agua ya que representa altos :costos para el Ótorga---
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miento del servicio de agua potable y alcantarillado. 

La poblttci6n del campo haca uso directo de cuerpos de aoua superficialos 

y subtarráneoa con diversos grados de contaminación, lo quo incide nega

tivamente en sus condiciones de salud. 

En lo que se refiere a electrificaci6n da poblados, las estad1sticas se

ñalan que del total de poblados que fBltaban por electrificar en 1983, -

al 1 'ii correspondió al Area urbana y eJ.. 99\. a la rural por el elevado co.! 

to que representaba. Las comunicaciones y trd.nsportes, a pesar de que -

se inten&ifico la construcoi6n de caminos por sus caracteristicas, los -

caminos rurales son muy vul·nerables a l:a erosión que provoca el trAnsi to 

vehioular y los aqantes clirnatol.óqicos lo que obliga a darles mantoni--

·miento constante y no aiempre es posible debido a la insufici'9ncia de r~ 

cursos. 

Los ferrocarril.&& y carreteras alimentadoras y troncales han contribuido 

a la comercializaQiOn de los excedentes de produociOn aqropecuaria, y cs.J.. 

traslado de produotos mimitroe y made'"eroa. 

La telefonia cubre solo un 40\ de looalidades rurales con una poblaci6n

entre 500 y 2,500 habitarites, Teléfonos de México, atiende 3,000 pobla-

ciones· y la Secretarla. de Comunicaciones y Transpor.tes tlene instalada -

infraestructura en 2, 600 localidades adicionales. 

·El Instituto Nacional Indiqenista a través de .sus 116 centros coordinad~ 



166 

res, ttllllbién se preocupa por las comunidades indlgenas exiatentes en --

nuestro pais, por lo que implementó proqramas sobre atención médica en -

las zonas rnarqinadas y en 1979 complementó esta acción con la introduc-

ciOn del servicio odontolOqico, creAndose dos seociones (Bienestar Social 

Y Odontoloc;¡ia), dichas secciones empesaron trabajando con actividades -

propias de cada una, pero siempre con una coordinaciOn intersoccional, -

ya que sus objetivos eran los mismos, se manejaron básicamente los si--:.. 

quien tes programas: Medicina Preventiva Asistencial y Educación para la

Salud, dentro de la sección de Bienestar Social y Odontoloqia Provonti

va está la Odontolo.¡ia Asistencial, fo.nnándose pro¡ramas de continuidad

durante rnuoho tiempo. 

Para tratar de mejorar la atención en las comunidades benoficiadas, se -

han tenido que realizar una serie de cambios en su estructura; primera-

mente al.qunos proqramas se tuvieron que fusionar a nival de secoiOn y -

posteriormente la fusiOn de los mismos tuvo que ser entre dos secciones .. 

Esto (lltimo se rea.lizo a partir de 1987 1 d&nominlmdose entonces al pro-

qrama "Atención Primaria a la Salud" que viene a ser- una nueva modalidad 

de ~abajo de ambas secciones .técnicas 1 las cuales p001an brindar una m~ 

jor atención. a las comunidades indigenas beneficiadas .. Por ser su primer 

año de ejecución, dicho pro:¡rama tuvo .ciertos obstllculos técnicos, lo -

cual repercutió directamente sobro .. la informaciórl obtenida de .las activ!_ 
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dadas roalizadas. A cauea de esto, la programación de 1988 tuvo que --

ser remodelada en alrJWl<)s aspectos y al mismo tiempo se incluyeron otras 

actividades que en la programación anterior se hab1an omitido 1 quedando

actualmanta ol programa con el nombre 11Atenci6n a la Salud"• con lo cual 

so trataba de 109rar en un cien por ciento loa objetivos trazados en el

mismo .. 

LO anterior obedece a una serie de factores entre los que destacan: 

- Fal.ta da un diaqn6stico de salud _qua sirva de instrumemto para una p~ 

gramaoi6n mas acorde a las-ngcosidades de salud de las comunidades. 

- La pr~ramaci6n tradiciona1 ha tenido carácter eminentemente cuantita

tivo1 ejecutándose acciones dispersas que obedecen en Qran medida a -

una carencia de normatividad en salud. 

- Hast.s el rpQl'llliilnto no se cuenta oon los elementos aufioien.tes para poder 

evaluar et impacto en saLud de. las acciones realizadas. 

- La participación de la comunidad en salud ha sido reatrinqida a la aj!. 

cuciOn de alqunas acciones aenci.Ll·ae sin tomarselo en cuenta para la -

planeaoi6n y eva.1uaci6n de las misroae. 

Se menciona que durante el peri6do. comprendido do 1980 a 1986, se realiz~ 

ron por partd del Inetit.uto Nacional Indigeni.eta 1 en comunidades indige-

nas· l.as .siguientei. accione a a deataoando: consultas múdicéis 1 .conBUltas -· -

odónt:ol6gicas 1 vacunaci6h¡ plltticas educativas en ealud 1 o.cciones de nu-
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triciOn, saneamiento y medicina tradicional 1 con esto no quiere decir -

que todo esté solucionado~ Los reS'Ultadoe del análisis mencionado, tan

to en la pr.:!ictica cotidii:ltla como del enfoque que se le da a las acciones 

de salud, se analizó en junio de 1986, con grupos de 20 técnicos del In!!_ 

ti tu to en el que se contaron Módicos· Generales 1 Médicos en Potsgrado de

Medicina social y Salud Pública y Cirujanos Dentistas 1 quienes actualme!!. 

te ejecutan es61 tipo de acciones en las comunideiCles .. 

En este docwnonto el INI rescata en qran medida las acciones de salud -

que se Ojecutan, las ordena y sistematiza buscando la modificaciOn ·del -

enfoque que actualmente tiene 1 para tender a que la pro;¡ramaciOn de las

mismas se haqa tomando cano referencia al sujeto que rocibiré la acción, 

con previa determinación de los aspec:tos fundamentalos sobre los cuales

se quiere incidir, aplicándose an primer término la politica nacional de 

salud, que establece prioridad en 1a atenciOn a niños y mujeres embtll"4Z.!!, 

das; por lo que se refiera al mejoramiento de bs niveles de vida, se ti~ 

ne en primer caso que el crecimiento y desarrollo adecuado dan la pauta

para encausar las actividades y en el sequndo caso el control,, del. embar.!, 

zo y ld a.tenci6n adt1ouada del parto en ·al· Lugar que oXijan la.o circunn-

tancias, estas acciones permitan· conocer a corto plazo lo que se ha obt~ 

nido para lograr el 6ptirno crecimiento y desarrollo de· los niños. 

De aste modo se consideran sujétos para las activid~es de salud del INI 
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los niños de O a 5 años, los de 6 a 14, las mujeres embarazadas, la fam,,! 

lia, la vivisnda, la. comunidad, los alberques, los médicos indígenas y -

l·as partGras. Las aotividadas qua se establecen en base a estos sujetos 

se caracterizan por ser facilmente identificables en su incidencia sobre 

las condiciones de vida, la diversidad de acciones permiten dar cabal -

cumplimiento a la polltica instituoional que se refiere a la participa-

ción comunitaria identificando los elementoa y las fases en las cuales -

la comunidad puede psrtiCipar en fortnd activa y concionte, l.o que es im

portante para el ~xito de los programáe y en cuyo.loqro destacan la la-

bor· de los representantes de l.a Medicina Ind1gena quienes favo.recer.·!m su 

be.en desarrollo. 

El INI Bffñalt1 que ei;:t.e plan de atenai6n a la salud esta a las ca.racteri!_ 

tioae sooio-crulturales de lo¡;¡ grupos humanos a 1os que va diriqido a un

. oost.o que la propia insti tuoi6n puede sUfrag'ar 'I que ademAs encuadra en

el esquoma de. atenai6n pritnaria de salud. 
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CRITICA 

El crecimiento alcanzado por el pdis, ha provocado que no se satisfagan

las necesidades sociales de varios grupos, principalmente rurales .. 

I..a mayoría de las comunidades rurales carecen de los servicios más indi2._ 

pensables, que lea permitan tener los rni.nimos de bienestar en materia de 

alimentación, salud, educación y viviendaª Gran número de Mexicanos se

oncuentran aislados del resto del pala por falta de comunicación o care

cen de agua potable, drenaje, vivienda, onergia eléctrica, salud. 

Las acciones iniciadas en el medio rural., a través de proqramas como - -

PIDER, cuc, COPLAMAR, SSJ:AEC, algunos fideicomisos y fondos para cr€idi-

tos y obras de infraeliJtructura, as1 como los proqramas normales do las -

distintas dependencias, que se supone han sido creados para elevar el n!_ 

val de vida de los moradores del campo~ sin. embarc;to no han alcanzado su

objetivo por la mala organización administrativa, es decir que cada pro

qrama plantea sus objetivos de acuerdo a su muy particular modo de conc~ 

bir ol desarrollo rural y no acepta una ooordinaoi6n con otros proqramas, 

lo que ha dado oriqen a la duplicidad de prOCJramaa obliqando a los camp~ 

sinos a peregrinar de oficina en oficina para solicitar la construcci6n

de alguna de las obras que les es indispensable. 

Por otro lado a los ejidos y comunidades· les han sido impuestas diversas 
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formas eisociativae que no corresponden a sus necesidades lo que ha prov~ 

cado. e;¡ran dispersión entra los campesinos. 

La fal.ta de accionas sistemAticas en materia de orqanizaci6n y capacita

ci6n económica de los productores, ha propiciado que sean pocas laa orq_! 

nizaoi6nes de los productores que participan activamente 

En la ·mayoria de los caeos, esta sobrllposici6n de fiquras obstaculiza o

reduce el aporte del nCioloo ac¡rario en el terreno productivo y la capac!_ 

dad de sus miembros para abastecerse de .comercializar a través de prAct! 

cae colectivas J asi .como la posibilidad de que .los campesinos transformen 

su producción coaq:iactando areas de cuLtivo y aprovechando las ventajas -

del trabajo en común. 

Se deben plantear a los oampesinos proqramas sencillos y de facil reali

zaoi6n. 

EL técnico debs util'izar el· lanqt1aje deL campesino. presentarle resulta

dus sobre programas sencillos, orientarlos sin paterna1iemos y eefialar -

todo. aquello, .que 1a beneficie. En ·1a apl.icaoiOn de sistemas colectivos 

es deber& aprovechar . los· re4i:lursos ·.con que se di apone en La regi6n. 

Es decir a es necesaric:,, qUé la infraestructura para el medio rural se pl}! 

nee, ea programe dentro de un marco de desarrollo rural integral, y esto 

solo se puede .lograr si se. tiene un solo programa. con objetivos claros y 

estrateqiae .bien definidas 1 que el estado tiiine para que los campesinos-
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vivan bien en su luqar de origen, para arraiqar al campesino a su tierra, 

con empleo decoroso y mejores condiciones do vida. 

Las obras de infraestructura no son suficientes para 109"rar el deearro-

llo, es necesario fomentar el crédito, la organizaci6n, la asistencia tf5: 

nica, la. comercialización, el suministro de insumos bAsicos. 
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e o N e L u s O N E S 

1.- Los grandes postulados de la Revolución, de hacer justicia a los -

campesinos, no se hd satisfecho pues la insequridad de la tenoncia

de la tierra siqua vigente. Ya sabemos que por herencia ancestra.l

y por derecho la tierra es de todos, las comunidades la considera-

ban sagrada por que de ella obtenian lo necesario para subsistir. 

2.- En México la Reforma Aqraria f.ué necesaria ya quo en la época de la 

conquista los indigenas no eran ni propietarios, ni dueños de sus -

puebLos 1 solo eran Labradores o medieros, es decir qua to:Jo el to-

rritorio dependla de .los señorGs a quieneliiil pertenecía, quienes doa

truyeron a sus dioses y a sus templos 1 les robaron sus tierras 1 de

sapareq.i!lt"On sus ca1pullis 1 sustituyendolaa por las encomiendas,. -

surqiendo con esto que durante varios años de conquista la posesión 

de la tierra se.oonvirtio en el principal probléma social de nues-

tro pais .. 

3. - En la Independencia, Hidal.qo y Mora loa a pesar de sus fue·rzas popu

lares fueron derrotados y fusilados y no loqraron culminar sus obj~ 

tivos: l.a restitución de la tiorra a los indigenás1 siendo hasta l.a 

épooa de la reforma cuando el Congreso constituyente trato a fondo-
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aste problema, se denunciaron las injusticias que se cometían en ol

carapo • y de como enormes ex.tencionee da tierra estuvieron en manos -

de unos cuantos qua no la cultivaban, mientras la mayoria de campes.!_ 

nos se encontraban en la miseria y el hambre. 

4.- Con la creación de la Ley de 25 de junio de 1856, .conocida por "LEY

LERD011, fué la primara ley que tuvo repercusi6n agraria, consistia -

en la intervenci.6n del Gobierno e.n la administraciOn de los bienes -

de manos muertas acumuladas por el claro politico y posteriormente -

Benito JuArez la convirti6 en un .con.junto de leyes de reforma, sur-

giendo con ·e1lo la traneformaoi6n da la tenencia de la tierra, prime 

ro la deeamortizaoi6n y luiaqo la naoiona1izaci0n de grandes latifun

dios que perteneoian a la iglesia. 

5.- Posteriormente durante el porfiri"ato sé creó un metodo nuevo de ex-

plotaci(m • el de esclavizar a miles dé CN!IPC-Bittos con sueldos de hf3!!! 

bl-e y dependientes de Las tiendas de raya, donde jamás llegaron a P.!. 

gar ya que dichas deudas y su esclavitud eran heredadas de padres a

hijos • durante esta épooa se formaron qrupos selectos que acapararon 

grandes extensiones de tiorra y re8:1izaron turbios negocios con des

pajos a las comunidades ocasionando con coto las protestas socialea

provocadas por el halÍ\bre y las injusticiaa • cohvirtiendos~ en una --
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gran revoluci6n campesina que principió en 191 O, plasmcsndoae por -

Francisco I. Madero en su Plan do San LUis, quo exigia la resti tu-

ci6n de la tierra despojada a sus lagitintos dueños 1 pero esto no s~ 

lucion6 el problema de la t.ierra y el 25 de noviembre de 1911 Emi-

liano Zapata, lanzó su "Plan da Ayala" cuyo postulado era " TIERRA-

\r LIBERTAD " Zapata en abril de 1912 ejecuto el primer reparto --

agrario en IxcamiLpa Puebla, conocido como el primero en la hiato-

ria~ guiado por la nec9sidad de justicia y apoyado por l.as armas. 

6.- Con la creaoi6n de la Ley de 6 de enero dÓ 1915, se inició ol futu

ro del ai;irariamo en México, elevc10do•e .postoriormonte a la catego-

r1a de Constitución PoLitica de los Estados Unidos Mexicanos, sur-

giendo con esta Ley las grandes transfonnaoiones sociales y e1 re-

parto de la t¡iarra. 

7 .- Los Bienas·.Cotnunalac, deben respetarse como Lo ordena e1 articulo 2:1 

Con¡¡tituoional y la Ley de Reforma Agraria, conforlllcU1dose y titula:!, 

dose en plazos per~mtorioia. Deben aplicarse 1-a simp1ificaci6n adro!. 

nistrativa en los prooedimienbos de resti~ución y en el de.raconoc!, 

miento y ti tulaOión · de bienesi comunales y réduairse a una sola ins

tanoia y directa ante la Secretaria. de la Reforma Agraria, ya ·que -

da: lugar a quiénes despojan ·a los ind1qenas ha'preeion&r obLiqando-
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a las autocidades a raEiolver siempre a su favor o dar carpetazo a -

los oxpodientes 1 ya que as muy dificil para los campesinos prob~ -

1a desposesi6n .. 

Es nocesario que durante al curso da las denuncias participan tam-

bi~n las autoridades aqrarias y las or-<:tanizacionos campesinas 1 para 

cuidar que no se losionen los intereses de la comUJlidad~ 

s.- El.. desarrollo futuro del. pais dependar/J de los a.vanees que se logr01 

en el dosarrollo rural.. i\1 Estado como rector y conductor le <;:o--

rrasponde orqanizar 1os reour&os d& 1-a so::iedacl para promover al d~ 

sarrol.lo del campo, a l·a comunidad le correspondo participar en l.a

orientaci6n,. l.a ejeouci6n y los beneficios de las acciones• e los -

productores y trabajadores del campo lea corresponde colaborar en -

la JMjoria de su bienestar y el de 1-a pob1aoi6n en genera1 .. 

9.- La desoentrelizaci6n y dasQonoentraoi6n de la adminietraciOn pOblica 

federal permitirá. atender la problematica reqional de acuerdo a sus 

ea.racteristicas .. 

Es incomprensible que act.ualmen.te las .zonas marginadas no disfruten 

ni de .justicia ni de seguridad jur_idica.1 por lo que es n0cesario -

dar capaoitaciQn jur1dica a l.os miembros de la .comunidad por el co

noc:::imiento de sus derechos especialmente en materia iaqi"aria que he:-
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ga posible al derecho a la defensa, y; es necesario que se de prio

ridad a la ejecuci6n de ResoLuciones Presidenciales que ya so emi-

tieron1 para detener el proceso de reducci6n 1 las invasiones de ti~ 

rras 1 y evitar los enfrentamientos entre elloa. 

10.- Deben establecerse medidas que aseguren la protección de los recur

sos con quo cuentan las comunidaaes ya que en los ú.ltimos años• el

deterioro ecol6qico se he. venido ~dizando como resultado de cxpl~ 

taci6n irracional da los recursos naturales, de la desconcentraci6n 

urbana., del crecimiento, de la población y de los insuficientes pro

.;iramae de. praservaci6n. 

El desperdic::io de los rec\u:·sos, su mala distribuoi6n 1 la falta de -

programas espeoificoa y la insuficiencia de obras de infraestructu

ra han '1mentuado los problemaf¡l de desertifioac::iOn, erosiOn, contam!, 

naoiOn e inundaciones. 

11 .- No es cierto, que las tierras pertenecientes a lao comunidades son

improduotivas, lo que hace falta es poner en marcha proc;rrama.s qua -

estimulen la actividad prod~tiva, tomando.en cuenta las coridicio-M 

nea y requerimientos especificos ele cada grupo y región. 

Por Io que ea xefiere a la .comercial.izaciOn y abasto éstos general

mente se encuenlX'an en ltlatlos ajenas a la comunidad y representan. el 
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mayor obstlsculo para que éstas retengan los beneficios de su traba

jo1 siendo nocesario impulsar la unión entro productores y el oata

blecimiento de una infraestructura que facil.i te el acopio, el alma

cenamiento y la distribuoiOn de los productos. 

12.- De manera general debemos tener presente que solo con la acción CO!!,. 

junta de todas las dGpendancias püblicas será posible disminuir los 

problemas que padocen las comunidades en nuestro pais. Es urgente

def inir pro;trernas en cada wto de loe estados y los apoyos econOmi-

cos que al efecto se dest:.inen 1 ee Otorguen· aportunaménte y llequen

a sus beneficiarios. 

Ahora que el reparto masivo de la tierra a los campesinog dlt) Máxico 

esta por concluir, es necesario señalar qua la Reforma Aqraria, no

(micarnente se dedioa al. reparto de la tierra, sino que tiene un se.!!. 

tido más profundo qua asta relacionado con el desarrollo rural in~ 

qra1. 

13.- La Secretaria de l.a Refonna Aqraria. esta trabajando en al mejora-

miento y la consolidaci(>n de las diferentes formas de organización j 

para .loqrar inteqrar a los hombre's del campo. es decir osta creando 

actividades productivas paralelas al cultivo de la tierraJ disptr-

niendo de los recursos naturales qua les f'ueron ontr09ado!J a los --
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campesinos, con· las. resoluciones presidenciales y que vienen a. con

vertirse en la fuente principal de ingresos demostrando con ésto -

que toda la tierra qua la nadión ha puosto on manos de los campesi

nos presenta opciones aunque diferentes, apropiadas para el desarro 

llo y aprovechamiento de .los recursos naturales, mencionando entre

otros los forestales, maderables\, no maderab1es, acu!colas, turis

tioos · y mineros~ 
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