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P R O L O G O : 

La Reformo A¡raria h• sido uno de los temas mis contro 
vertidos, pues no se puede estudiar debidamente sino solamente en r~ 
laci6n con la Economta Nacional del Pats. 

Nuestro estudio lo hemos realizado desde el punto de -
vista ontolO&ico o del "ser" y hemos pretendido contestarnos a la··
pre¡unda: ¿Que finalidad persigue l• Reforma A¡raria concreta•ente -
en México y en nuestro sistema de gobierno7. 

Para ello. partimos de una bise que dejamos estableci· 
da; desde el punto de vista jurfdico. la Reforma A¡raria en M6xico -
tuvo su inicio con la Ley del 6 de Enero de 1915: por ser la primera 
Ley vigente y positiva después de la lucha armada y su reforza•iento 
legal con el artfculo 27 Constitucional, 

Ser~ Pues, en bfse a las directrices marcadas por esta 
Ley. que llevareaos a cabo nuestro an4Iisis as{ como detefllinareaos· 
las desviaciones que en la actualidad ha suírido la Rofonaa A¡raria. 

Las directrices marcadas por nuestra Reforaa A¡raria·· 
tuvieron como puntos de presian dos corrientes que tan acertada•ente 
Warman analiia: 

~rimero:· Una Refor11a Agraria Radical en que se consi· 
tleraba a la tierra como un •u~dio de subsistencia y de Indpendencia·
económica de la clase campesina, y, 

Segundo:- Aquella corriente que consideraba la propie· 
dad de tiérra como una empresa de producción capitalista, en la que
se invertta capital para lograr mayor producción y pingues i•nan 
ci.as. 

Como resultado de las dos tendencias anteriores se --· 
creo en el articulo 27 Constitucional una lcgislacian arubivalente.·
protegiéndose a las tres formas de tenencic de la tierra. Ejido, Co· 
munidad y Pequefia Propiedad. 

Estahlecido lo anterior, pasaremos en nuestro trabajo, 
a hacer un recorrido de las diversas tendencias ideológicas que impe 
ran en los ¡obíernos posteriores a la Ley del 6 de Enero de 1915; pi 
ra llegar, consecuentemente, a las báses sobre las cuales el gobier~ 
no del Presidente Echeverr!a hizo hizo descansar su pol!tica agra •• 
ria, ast como una evaluación de los resultados al pen6ltimo ano de • 
su sexenio, 
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Finalmente propondremos en nuestro modesto punto de •• 
vista los lineamientos a seguir para el proceso futuro de la Refonia 
A¡raria. 
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CAP I TU LO l. 

LA REFORMA AGRARIA. 

1.- e o Ne E p To 

Al emprender nuestro estudio nos vimos en la necesidad -
de establecer un concepto de Reíorma Agraria; pues resulta paradd· 
jico aceptar que en el presente sexenio se ha manejado constinte·· 
mente en articulas, revistas, discursos y tratados los t~rminos de 
Reforma A~raria y que sin embar¡¡o en muy pocas veces, se hn csu·· 
blecido un concepto apropiado de lo que debemos entender por di··· 
chos términos. 

¿Qu6 debemos entender por Reforma Agraria desde el punto 
de vista jur1dico7. ¿A partir de cuando deberd considerarse el ini 
cio de la keforma Agraria en México?. -

Algunos autores, como Ivan Restrepo la definen muy super 
Hcialmente como: "Parte de un ruovit:iento 11145 amplio enca1t1inado a:' 
transfo1'Jllar la es uuctura pol!tico· econdmica del p01ls." ( 1 ) • O • 
sea que no la concibe como un simple cambio de estructuras en el · 
orden legal, sino como una serie de acontecimientos incluso pre-·· 
vios a la Ley del 6 de enero de 1915, que es •a primera Ley vigen· 
te y positiva, que sienta normas tendientes a aplicar un cambio ra 
dical en los problemas del campo y de los campesinos. -

Otros autores, influenciados en su forma de pensar por • 
los organismos gubernamentales en que prestan sus servicios. dcfi· 
nen a la Reforma A8raria partiendo de la realidad actual que impe· 
ra en nuestro pa!s en materia a¡rarial sin nin&6d sentido objetivo 
As!, Alfonso Gar:i6n Santih:ihez la def ne diciendo: "Nosotros consi 
deramos que la Ref onna Agraria en México es e 1 reparto equitativo:
de las riquezas naturales de nuestro pa!s, es decir de la tierra y 
del a¡ua de Mlxico, que nos conducirá desde luego a encontrar el • 
fortalecimiento de la econo~{a de todos los campesinos que radican 

( 1 ) •• Re5trepo Ivan y S4nchez Cortés JosE, 
"La Reforma Agraria en cuatro regio
nes", Edit. Sep·setentas, México··-
1972, p4~. 9 
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en las l\reas rurales del campo". ( 2 ) • Este autor, restringe eno!. 
memente el ctrculo de lo que en realidad debe considerarse como -
Jeforma Agraria, ya que; como posteriormente lo veremos en Este -

mismo punto, es un concepto complejo que para su estudio se hn di
vidido en varias etapas y que no solamente significa el reparto de 
tierras. El mirmo autor nos habla de una primera etapa de la Refor 
ma A~raria pero ~itul\ndose en el marco polftico actual, la cual de 
fine como la aplicación del artículo 27 Constitucional y su reala~ 
menta ria la Ley Federal de Reforma Agraria, "vara que en 6ste pa!s 
haya la tranquilidad que se requiere, para que pueda tener la pro
ducci6n que el pals necesita para ser autosuficiente.'' ( 3 ), 

Este es el concepto que de Reforma Agraria tiene un adei 
to del IEPES del Partido Oficial. Desde luego, que no puede vertir 
un concepto objetivo, sino m4s bien es una opini6n a favor de los
resultados del rEgimen. En primer lugar, considera que existo una
primera etapa de la Reforma Agraria y que viene siendo la nplica-
ci6n del articulo 27 Constitucional y sus leyes reglamentarias,--
¿para qu6 fin1 "para que haya tranquilidad," o sea que lo que se -
persigue es tranquilidad y apaciguar a la gran masa campesina, no· 
de hacerle justicia como clase ciudadana. 

En segundo lugar.:' Para que el Pds logre la producciOn
que necesita" ••• 

Es decir no importa que sea por medio del latifundio o -
de la pequeña propiedad o bien del ejido. Aquf vemos que el conce~ 
to de Reforma Agraria se he desvirtuado, porque en los t6rminos que 
se define no puede considerarse una Reforma Agraria en el marco -· 
hist6rico, como a través de todo este trabajo lo corroboraremos, 

Otros autores más concientes con el devenir de la Refor· 
ma Agraria, la han concebido más exactamente como todo un proceso
que es preciso dividir en varias etnpas. La maestra Hartha Chávci
citando a Osear Delgado concluye dividiéndola en 4 etapas. 

En la primera etapa, engloba al movimiento Agrarista que 
rompe con el sistema agrario anterior y a la serie de doctrinas -
que se crearon. 

La segunda etapa, la determina como la creación de una -
Le&islaci6n agraria basada en esas doctrinas creadas Y la aplicn-
ci6n de la misma por el poder P6blico, trayendo como consecuencia
de esa ap1icaci6n la repartición de los recursos naturales como la 
tierra y el agua. 

( 2 ) • - Archivos del Xcpes, "La Reforma Agraria en M6xico 
Talleres Bolea de México, S.A., 1975, Pfig. 30, 

( 3 ).·Archivos del IEPES, op,cit., p4g. 30 
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En la Tercera Etapa. se inicia por la creacian de servi
cios de infraestructura, otorgamiento de cr~dito al campo. aplica
ci6n de tecnologla a~rlcola y servicios sociales. 

Cuarta Etapa, en ésta etapa se realiza "la organizaciOn
de los Productores rurales y de su producci6n". ( 4 ) se di versifi 
ca la producci6n y se planea, y además atribuye el nacimiento de ~ 
una igualdad del sector campesino con los dem~s ~rupos sociales en 
cuanto que tiene ingresos suficientes y poder adquisitivo, esto 
como consecuencia de la Serni·lndustrializaciOn de sus productos y
de su comercializaciOn directa. 

Por lo que respecta a la primera etapa, no estamos de 
acuerdo en el sentido de que no concebimos como una misma idea el
"Movimiento Agrarista o Agrarismo" y la Reforma Agraria, por el con. 
trario son conceptos distintos, El Movimiento Agrarista que ~e -·· 
suscito en la 6poca Revolucionaria, no lo podemos englobar como ·· 
etapa de la Reforma Agraria si queremos lograr un concepto de la-
misma desde el punto de vista jurfdico. Desde 6ste punto de vista, 
"por Reforma Agraria debemos entender un camb.io no en lo esencial· 
de un cuerpo de normas" ( S ) , en éste caso ,de las normas de Dere
cho Agrario; luego entonces, ln Reforma Agraria tiene su inicio a
partir de la Ley del 6 de enero de 1915. 

Si nosotros lle&4semos a aceptar 6sta divisi6n en etapas 
de la Reforma A~raria, cabr!a preguntarnos: lo.· ¿La Reforma Agra
ria aqut culmina? 2o.- ¿Podremos pensar en que pueden seguir sobre 
viniendo etapas pero de distintas caracter!sticas, y quo no conta~ 
mos con los elementos suficientes como para concebirlas y especifi 
carlas?, -

No aceptamos que la Reforma Agraria sea todo un proceso¡ 
que a su vez se divida en varias etapas y que cada etapa ten¡a ·•· 
ciertas caracterfstícas, porque es come si considerásemos toda5 -
las rcfot111as que en el devenir hist6rico se le han realizado a la· 
Constituci6n y luego as!, hablásemos de una Retorma Constitucional 
que es todo un proceso y que estd dividida en varias etapas. 

La Reforma Agraria es un cambio en las leyes, en las nor 
mas legales que regulan sobre la materia agraria, que acontece en· 

( 4 ),· Ch4vez de Veldzquez Martha y otros "4 tesis 
Agrarias," Edit. Campesina, México 197Z., -
pág. 9 y 10. 

( S ),· Burgoa Ignacio. Apuntes de clase de Derecho 
Constitucional.Facultad de Derecho UNAM. 



un aomento determinado como consecuencia de un mo~imiento en el •• 
que se ponen-en juego los diversos "factores reales de poder" (6)1 
As1 sucesivamente como consecuencias de ese cambio de estructuras
legales y la aplicaciOn de las mism~~ se pueden seguir suscitando· 
cambios en el aspecto normativo; ahora bien, que se dividan los he 
chos bist6ricos incluyendo el aspecto cconOmico, social y pol!tico 
en diversas etapas para su mejor estudio, eso es distinto, 

Podrtamos catalogar a todos esos hechos históricos pos-· 
teriores a la Ley del 6 de enero de 1915 y al art. 27 Constitucio· 
nnl como consecuencias de la Reforma Agraria, que inclusive en un· 
momento dado pueden por su presión, ocasionar cambios en diversos· 
tipos de leyes. 

La Reforma Agraria, como lo vamos a analizar en el punto 
No. 3 de éste capitulo, comprende diversos aspectds: Reparto de·
los recursos naturales, (agua y tierra); creación y fomento de In· 
fraestructura, AplicaciOn de tecnología, Agr!cola y Crédito, ade-
más de organización y servicios Sociales. Pero todos éstos aspee-
tos, se presentan simultáneamente en mayor o menor medida en cada· 
régimen de gobierno. Ahora bien, los proyectos de Leyes que se --· 
propusieron como consecuencia del Agrarismo en la (!poca de la Revo 
luciOn, no podemos englobarlos en s! como la Reforma Agraria por--=
que ni fueron vigentes, ni positivos, (en éste último caso solamen 
te algunos). -

En todo caso si se quisiera dividir a la Reforma Agraria 
en diversas etapas, se harfa, pero no de los hechos históricos, ·
eso corresponderla a la Historia, a la Sociología o a }3 Economfa· 
(que son en si fuentes materiales del derecho); sino de los cam--
bios Y de la trayectoria que se ha suscitado en el campo de las -· 
Leyes Agrarias de cada régimen de gobierno, tratando de determinar 
una directriz ideológica. 

Arturo Wannan considera que la Reforma Agraria puede y • 
debe analizarse desde varias perspectivas, ya que es un proceso 
muy complejo. 

~a primera, desde su Motivación; viene siendo para él la 
presión que dentro de la Revolucian Mexicana representaron los cam 
pesinos y junto con ellos "los reformadores Sociales, los intelec:" 
tuales de clase media que influidos por las ideas Anarquistas dt·· 

( 6 ),· Lassalle Fernando. ¿Qu6 es una Constitu· 
ci6n7 "Ediciones Si¡lo XX. Buenos Aires, 
1964. 
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seaban un mundo m4s justo, y que tambi6n se constituyeron en un •• 
~rupo de presión". ( 7 ). Viene siendo lo que en s! fu& el Agraris 
mo de la época Revolucionaria, son en si los Hechos Históricos qui 
produjeron como consecuencia In R~forma Agraria. 

En la se~unda perspectiva, sefiala que la RefoT111a Agraria 
Puede Y de~e analizarse desde el punto de vista de su LegislaciOn; 
que es, la que en ~stn tesis nos interesa estudiar, 

Como tercer punto de vista, desde el cual se puede anali 
tar a la Reforma Agraria, Wannan nos sefiala: La de sus Primeros -~ 
Efectos, considera que ~stos fueron totalmente destructlvos hac1a 
las haciendas, pero los Hacendados emigraron a la Ciudad de México 
y se dedicaron a los Negocios y a la Pol!tica, los cuales posterior 
mente vinieron a constituir nuevamente el grupo en el poder. En -·-
6sta forma sintetiza el autor los efectos de la Reforma Agraria,-
que es en si una desviación de la misma, como lo corroboraremos en 
el punto No. 3. 

La cuarta perspectiva, es desde el punto de vista de su· 
InstitucionalizaciOn.- la cual sintetiza en los siguientes t6rmi-
nos: "Aca6ado el tiroteo, o disminuido sensiblemente cuando menos, 
en los años veinte, la Revolución se hizo instituci6n y gobierno.
Una instituci6n pobre y en bancarrota que gobierna un pais desarti 
culado, con su proceso productivo aniquilado y presionado financie 
ra y políticamente desde el exterior. En esas circunstancias las-~ 
demandas campesinas dejaron de ser prioritarias, Vara entonces los 
lideres campesinos, como Zapata, ya hablan sido asesinados y los-
ideOlogos radicales hablan sido desterrados o incorporados a la ma 
quinaria del poder. La problem4tica económica adquiriO urgente prf 
macia". ( 8 ) -

Quinta: La de su AmEliaci6n. En 6sta engloba el hecho de 
que en la Epoca anterior al GTal.LAzaro Cárdenas, se presentaron· 
dos Jlternativas en materia Agraria: a) Seguir con el fortaleci--
miento de una clase media rural y esperar su ampliación paulatinaº b) Aumentar masivamente el namero de campesinos pobres que hacían 
minGsculo' aportes al crecimi~nto del sector urbano. Desde luego -
que en la Epoca del General Lázaro Cárdenas se decidió por la se·
gunda, y asi se reali16 el reparto de la tierra. 

( 7 ).· Warman Arturo, ~·Los campesinos hijos predilec
tos del r6iimcn'', 4a. Edición, Edit. Nuestro • 
Tiempo, M6xico, 1975, pág. 45 y 46. 

( 8 ),·Wantan Arturo, op. cit., p4¡, 46 
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Y por filtimo la 6a. perspectiva de anAlisis de la·· 
Reforma Agraria: Por su Consolidnci6n. Al respecto determina la -
perspectiva de coñSOfidaci6n, como el momento en que se abandona-
ron todas las metas sociales, ya que el pals en los regtmenes de-
gobierno de Aviln Camacho y Miguel Alemdn, era exportador de mate
rias primas en gran escala, y uno <le los medios para abastecerse-
era aumentar ln producci6n agrlcola para exportación; asl se si--
guieron pol1ticas de irrigaci6n, colonización y para ello se reali 
z6 una gran inversión pública. En éste sentido, Warman considera-:
como etapa de consolidaci6n, pero no en su avance; sino en su des
viaci6n y creaciOn de nueva directriz de la Reforma Agraria. La Re 
forma Agraria también puede ser estudiada desde el punto de vista:
social, Econ6mico o Polltico, pero, el que nos interesa es el pun
to de vista Legislativo. Ast mismo, se puede hacer un estudio teleo 
16gico, o sea por sus fines y dentro del campo deontológico o sea-
del "deber ser"; para ello tendr1amos que contestarnos la sig1üen· 
te pregunta: ¿QulS finalidad dcber4 perseguir una verdadera Reforma 
Agraria?. 

Partiendo de ésto, los defensores del sistema comu
nista y seguidores de las doctrinas de Marx y Lrnin (como Michel·
Gutelmnn en su obra ''Capitalismo y Reforma Agraria en México) con
sideran, que en un sistema capitalista no es posible que exista ·· 
una verdadera Reforma Agraria, es preciso para ello un cambio to-
tal del sistema. 

Pero, éste tipo de estudios ya corresponde a la Fi· 
losof1a del Derecho o bien a las Doctrinas Económicas. 

Es estudio de la Reforma Agraria, se pueac realizar 
también desde el punto de vista Ontol6gico o del Ser; y para ello· 
tendr1amos que contestar la siguiente Pregunta: 

¿Qu6 finalidad persigue la Reforma Agraria? (Concr~ 
tamente en MExico y en nuestro sistema de gobierno). 

Si hemos asentado que la Reforma Agraria en M6xico· 
tuvo su inicio con la Ley del 6 de enero de 1915, ser4 pues en b4-
se a las directrices y tendencias marcadas por esa Ley (y poste--· 
riormente por el arttculo 27 constitucional) que realizaremos nues 
tro estudio y evaluaci6n, ast como delinearemos las desviaciones·7 
que la RefOTI!la Agraria ha tenido en el presente sexenio. 

¿Cuál ha sido la directriz marcada por nuestra Re·· 
foT111a Agraria?. 

Desde el punto de vista legislativo, Arturo Warman
hace un an4lisis perfectamente delineado en los siguientes t6rmi·· 
nos: "El movimiento campesino demandó una Reforma Agraria radical. 
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ConcibiO la tierra como una fuente de s~bsistencia y no como un··· 
capital productivo. Su programa era bdsicamente pol{tico social ••• 
Otros revolucionarios tambi6n pensaban en la Reforma Agraria. Para 
ellos era un programa econ6mico, que complementaba el camino <le la 
moderni:ación. Conceb1an la tierra como el sustento de una empresa 
individual que produjera capital y crecimiento. Pedfan que la tie· 
rra se conservara como objeto de propiedad privada", ( 9 ) 

Como resultado de 6stas dos tendencias, tenemos una 
legislaciOn agraria ambivalente, pues se proteje a las tres formas 
de tenencia de la tierra; el Ejido, la Comunidad y la Pequefta Pro
piedad. 

Con objeto de reafirmar 6ste an4lisis de Warman, -
con el cual estamos de acuerdo; citamos a Vicente Lombardo Toleda· 
no, quien emite el siguiente punto de vista al respecto; "En ver-
dad, la corriente dcmocrdtico·burguesa que predomina en el m~vi--· 
miento, no es sino una de las varias que intervienen en su confi-
guraciOn. Otra de tanta o mayor importancia que la anterior, en mo 
mentos específicos del proceso, es la Anarguista, qu~ tiene como.; 
teórico más ~estacado a Ricardo flores"'lfiii'ln, como promotor sobre
saliente a Emilia~apata, y como rcali zadores a los lideres campe
sinos agrupados en las ligas agrarias. Andrés Molino Enriquez es -
el precursor mas inmediato de la corriente contraria, la democr~ti 
co·bur~ueS§ Luis Cabrera su int6rprete de mayor altura y las soc1e 
aaaese pequeños propietarios y ganaderos que subsiten como re--~ 
manen tes de 1 Capitalismo Libera 1, sus realizadores". ( 1 O ) . 

Partiendo de éstas·premisas, concluiremos este pun· 
to, estableciendo que; basaremos nuestro estudio y evaluación en -
las directrices y caracterlsticas de naturale?.a ambivalente que -
se presentaron en la Reforma Agraria del 6 de enero de 1915 y pos
teriormente en el articulo 27 Constitucional. Lo realizaremos des
de el punto de vista legislativo, en el campo Ontológico y concre
tamente dentro de nuestro sistema de gobierno. 

Ast definimos ln Reforma A~raria en México.· Como-
un cambio operado en las est: ucturas aer cuerpo legal encargado de 
re•ular todo lo relativo a la materia Agraria. (a la tierra como -
objeto, y a las personas que se dedican a las labores múltiples -
del campo como sujetos), como consecuencia de la presidn de los ·
factores reales de poder: Ejidatarios, Comuneros y Pequefios Propie 
tarios, que crearon el llamado Agrarismo o Movimiento Agrarista;-~ 
dicho cambio de estructuras tiene su inicio con la LeY del 6 de ene 
ro de 1915, porque es la primera Ley Vigente y Positiva. -

( 9 ).- Warman Arturo, op. cit., pág. 45 y 46. 

( 1 O ) • ·Lombardo Toledano Vicente ''El Problema 
del Indio" Edit. Sep·Setentas, México· 
1974 1 p4g. 20. 
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2.- BREVE ESnlDIO RETROSPECTIVO, 

GOBIERNO DE DON VENUSTIANO CARRANZA.- En 6ste per!odo se expidi6 -
la Lef del 6 de enero de 1915, que consta de nueve considerandos y 
doce artlculos, que para efecto de analizarlos brevemente debido a 
la trascendental importancia de la Ley habremos de transcribirlos: 

ttArtlculo lo.- Se declaran nulas: 

I.- Todas las enajenaciones de tierras, aguas y mon 
tes pertenecientes a los pueblos, rancherfns, congregaciones o co
mgnidndes, hechas por los jefes politicos, gobernadores de los Es
tados o cualquiera otra autoridad local, en contravención a lo 
dispuesto en la LcY del 25 de junio de 1856 y demás leyes y dispo
siciones relativas; 

II.- Todas las concesiones, composiciones o ventas
de tierras, aguas y montes, hechos por la Secretarla de Fomento,-· 
Hacienda o cualquiera otra autoridad federal, desde el lo. de Di·· 
ciembre de 1876, hasta la fecha, con los cuales se hayan invadido
y ocupado ile~almcnte los ejidos, terrenos de repartimiento o de-
cualquier otra clase pertenecientes a los pueblos, rancherías, con 
¡re~aciones o comunidades. y, -

111.- Todas las diligencias de apeo o deslinde prac 
ticadas durante el período de tiempo a que se refiere la fracci6n7 
anteriorL por compañlas, jueces u otras autoridades de 1os Estados 
o de la tederaciOn, con las cuales se hayan invadido y ocupado --· 
ile¡almente, tierras, aguas y montes de los ejidos, terrenos de re 
partíciento o de cualquier· otra clase, pertenecientes a los pue--7 
blos, rancher1as, c~n&rcbaciones o comunidades. 

Articulo 2o.- La divisi6n 6 reparto que se hubiera
hecho le&itimamente entre los vecinos de un pueblo, rancherta, con 
iregación o comunidad, y en la que haya habido algdn vicio, sola-7 
mente podr~ ser nulificada cuando as1 lo soliciten las dos terce-· 
ras partes de aquellos vecinos o de sus causahabientes. 

Articulo 3o,· Los pueblos que necesitdndolos, carez 
can de ejidos que no pudieran lograr su restitución por falta de- 7 

t1tulos, por imposibilidad de identificarlos o porque legalmente-· 
hubieren sido enajenados; podr4n obtener que se les dote del terre 
no suficiente para reconstruirlos conforme a las necesidades de sü 
poblaciOn, expropidndose por cuenta del gobierno nacional el terre 
no indispensable para el efecto de que se encuentre inmediatamente 
colindante con los pueblos interesados, 
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Arttculo 4o.- Para los efectos de 6sta Ley y dem4s
Leyes A¡rarias que se expidieren, de acuerdo con el pro¡rama polt
tico de la Revolución se crearAn: 

l.- Una Comisión Nacional Agraria de nueve personas 
Y qu~ presidida por el Secretario de Fomento, tendr4 las funcio-
nes que ésta Ley y las sucesivas le señalen. 

11.- Una Coillisi6n l.ocal Agraria, compuesta de cinco 
Pe•sonas, por cada Estado o Territorio de la R.-plib,lica, y con las
atribuciones que las Leyes determinen. 

III.- Los Comités Particulares Ejecutivos que en ca 
da Estado se necesiten, los que se compondr~n de tres personas ca~ 
da uno, con las atribuciones que se le señalen. 

Articulo So.- tos Comités Particulares Ejecutivos • 
dependerdn en cada Estado de la Co~isi6n Local Agraria Respectiva, 
que a su vez estard subordinada a la Comisión Nacional Agraria. 

Arttculo 60.- Las solicitudes de restitución de tie 
rras pertenecientes a los pueblos que hubieran sido invadidos u -~ 
ocupados ilegttimamente, y a que se refiere el articulo lo. de és
ta Ley, se presentarán en los Estados directamente ante los gober· 
nadores y en los Territorios y Distrito Federal ante las autorida· 
des pol1ticas superiores, pero en los casos en que la falta de co
municaciones o el estado de guerra dificultare la acci6n de los go 
biernos locales, las solicitudes podrán también presentarse ante~ 
los jefes militares que esten autorizados especialmente para el ·
efecto, por el encargado del Poder Ejecutivo; n estas solicitudes· 
se adjuntaran los documentos en que se funden. 
También se presentarán ante las ~ismas autorirlades, las solicitu · 
des sobre concesiones de tierras para dotar de ejidos a los pue··· 
blos que carecieren de ellos o que no tengan t1tulos bastantes pa· 
ra justificar sus derechos de reivindicaciOn. 

Articulo 7o.- La autoridad respectiva, en vista de· 
las solicitudes presentadas, oír4 el parecer de la Comisión Local· 
Agraria sobre la justicia de las reivindicaciones y sobre la conve 
niencin, necesidad y extensiOn en las concesiones de tierras para7 
dotar de ejidos y resolverá si procede o nó, la restituci6n o con· 
cesión que se solicita; en caso afirmativo, pasará el expediente • 
al Comité Prticular Ejecutivo que corresponda, a ftn de que identi 
fic4~dose los terrenos, deslindándolos y midiéndolos proceda a ha7 
cer entrega provisional de ellos a los interesados, 

Articulo So.- Las resoluciones de los gobernadores· 
o jefes militares, tendrán el carácter de provisionales, pero serlln 
ejecutados en seguida por el Comité Particular Ejecutivo, y el ex-



10 

·Pcdiente, con todos sus documentos y dem4s datos que se estimaren· 
necesarios, se remitirá despu6s a la comisiOn Local Agraria, la -
que a su vez, lo llevará con un informe a la Comisión Nacional 
Agraria. 

Articulo 9o.· La ComisiOn Nacional Agraria dictami· 
nar4 sobre la aprobación, rectificnciOn o modificación de las reso 
luciones elevada a su conocimiento, y en vista del dictamen que -~ 
rinda el encargado del Poder Ejecutivo de la Naci6n 1 sancionarft -· 
las reivindicaciones o dotaciones efectuadas, expid1éndo los t!tu· 
los respectivos. 

Art!culo 100.- Los interesados que se creyeren per· 
judicados con la resoluci6n del encargado del Poder Ejecutivo de · 
la Nación, podrán recurrir ante Jos Tribunales a deducir sus dere· 
chos dentro del término de un afio, a contar desde la fecha de di·· 
chas ·resoluciones, pues pasado ést~ t6rmino ninguna reclamación-· 
serA admitida. 
En los casos en que se reclame contra reivindicaciones y en que el 
interesado obtenga resolución judicial declarando que no proced!a· 
la restitución hecha a su pueblo, la sentencia sólo dar4 derecho-
a obtener del Gobierno de la Nación la indemnización correspondien 
te. 

Articulo 110.· Una Ley reglamentaria determinar4 la 
condición en que han de quedar los terrenos que se devuelvan o se· 
adjudiquen a los Pueblos y a la manera y ocasi6n de dividirlos en
tre los vecinos, quienes entre tanto los disfrutarán en comün. 

Articulo lZo.· Les Gobernadores de los Estados, o en 
su caso jos jeíes militares de cada región autorizados por ~l encar 
gado del Poder Ejecutivo, nornbrarán desde luego la Comisión Local-
Agraria y los Comit~s Particulares Ejecutivos." ( 11 ) 

Nos parece que el artículo mAs importante de ésta -
Ley, es el lo.; en la fracción primera se desconocían t~t~!~ente·· 
todas las enajenaciones realizadas en materia Agraria por los je·· 
fes pollticos y gobernadores de los Estados, es decir; al asentar
se ésta disposici6n, Venustlano Carranza, unificando el eco del -
movimiento revolucionario estaba con la aprobación de dicha ley ·
desconociendo en materia Agraria todo el gobierno de Don Porfirio
D!az, porque se remontan solamente como vrtlidas las enajenaciones
hechas con ape&n n la Ley del 25 de Junio de 1856, que regula a~er 
ca de la desamortización de los bienes de la Iglesia, -

( 11 ).- fabila Manuel, "Cinco Siglos de Legis
lación Agraria" M6xico 1941, Pags. 272 
Z73 y 27~. 
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Asl misao. en la fracción II del mismo ar~iculo, es 
tA desconociendo e invalidando retroactivamente los actos de conce 
siones.venta de tierras, agua y montes, por la entonces Secretaria 
de Fomento y cualquier otra Ley Federal. 

Al aprobar Carran:a ésta Ley, estaba creando para-~ 
si un grupo de enemigos formado por todos aquellos que hablan sali 
do beneficiados por los actos realitndos en el r~gimen de Porfirio 
Diat; pero a su vez ganaba un numeroso grupo de adeptos. 

En el articulo 3o, de dicha ley, tenemos el antece
dente m4s remoto del articulo 195 de la Ley Federal de Reforma 
Agraria,en el cual se determina el derecho de tos campesinos a que 
se les dote de tierra cuando carezcan de ella o no la ten&an en -
cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades; o sea que de
termina la capacidad de los núcleos de poblaci6n. 

Empero, la Ley del 6 de Enero de 1915 tambi6n crea
un cuerpo de órganos que deberAn encargarse de la aplicación de di 
cha Ley; se crea una Comisión Nacional Agraria, que venia a fungir 
como lo que hoy es la Secretarla de Reforma Agraria, pero con las 
limitaciones que le sefialaba expresamente la Ley. 

Ast mismo, se crean las Comisiones Locales Agrarias 
a manera de Delegaciones en cada Estado y los Comités Particulares 
Ejecutivos, en nCimero segOn las necesidades de cada Estado. Estos
Comit~s Particulares no tentan las mismas funciones que actualmen
te tienen en la Ley Federal de Reforma A¡raria. 

Los artlculos 60. y 7o. vienen a reglamentar en su
forma mls rudimentaria la parte del procedimiento de restitución y 
dotaci6n pero solamente se reíerta a la Tierra. Las tierras por -
principio de cuentas se debertan otorgar en coman, mientras no se
expidiera una LeY reglamentaria para dividirlas (la cual posterior 
mente se expidiO). A los afectados por tas restituciones y dotacio 
nes se les daba un plato de un afta para reclamar sus indemniiacio~ 
nes. Posteriormente, hta l.ey se elev<' a la categorla de precepto
Constitucional solo.mente que fué ampliada, y ast surge el articulo 
27 Constitucional en 1917. 

En el periodo de Adolfo de la Huerta (10 de Junio -
de 1920 al 30 de No~iembre de 1920), se continuó el reparto de la
tierra y se expidi6 la Ley de Tierras Ociosas. 

En el Gobierno del General Alvaro Obregón (1o. de -
Diciembre de 19ZO al 30 de Noviembre de 1924)- Este se pronuncia -
en forma tibia contra el fraccionamiento de las grandes propieda·
des, para que 6stas fueran destinadas a dotación de ejidos; porque 
sabta perfectamente que los cjidatarios no estaban prepaTados en • 
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ningún aspecto para hacer producir eficar.mente 1• tierra, y ese -
era su temor. 

Consideraba que la tierra deberla en todo caso, re
partlrseles para que la trabajaran pero no colectivamente, sino en 
parcelas. Hacta hincapiE en la desorganitacidn que existía por par 
te de los que el llamaba pequefios agricultores y manifestaba que:~ 
"Con el fraccionamiento ilógico de las propiedades, solamente lo-
graremos destruirlas sin ningún beneficio." ( 12 ) 

Se expide el 30 de Diciembre de 1920 la Ley de Eji
dos. Dicha ley suprimiO las dotaciones o restituciones provisiona~ 
les Y fué la primera que reglament6 la L~Y del 6 de Enero de 1915, 
sin embargo fuE abrogada por el decreto de 22 de noviembre de 1921. 

• El 17 de abril de 1922 se expide el Reglamento Agra 
rio; se fiJa en dicho reglamento lit extensión del ejido a c.lnco .:
hectlreas en tierras de riego o humedad, de cuatro a seis hect4--· 
reas en terrenos de temporal de regular calidad; y de seis a ocho
hlct4reas en terrenos de temporal de otra clase. 

Se fija también, el mtnimo de extensidn de la pro-
piedad inafectable, se respetan las que tenian una extensidn no ·
mayor de 150 ha. en terrenos de riego o humedad, no mayor de 250-· 
ha. en tierras de temporal con agua anunl abundante, y no mayor -· 

,. SOO ba. en tierras de te•poral, de otra claJe. ( 13 ) 

Anteriormente, ya se habfa expedido,el 28 de Enero· 
de 1922, el Reglamento de la Expedición y Al!lortizaci6n de la deuda 
ptiblica Aararia. 

Con el r~gimen del General Plutarco Ellas Calles, • 
(1924·1928); se creó el Banco Nacional ñe Cr6dito Agrtcola Y los·· 
Bancos Agrícolas Ejidales: se organizaron escuelas Centrales Agrf· 
colas, se fomentó en gran parte la inf:aestructura, caminos y pre
sas. 

Dna de las Leyes más importantes que se expidieron
en hte Rtigimen foé: La Ley :~eglamentaria sobre repartici6n de - • 
tierras Ejidales y Constitución del Patrimonio Parcelario Ejldal, 

( 12 ).· Silva Hersog JesGs • "El Agrarismo 
Mexicano y la Reforma Agraria"; Edit. 
Fondo de Cultura Económica, M~xico --
1974, p4g. 273. 

( 13 ).· Fabila Manuel, op. cit., p4¡s. de la· 
383 a la 388. 
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En esta LeY se hace la consideración de que, ha ••• 
bi6ndose repartido las tierras con carácter comunal, debería regu
larse su aprovechamiento pero dividi6ndolas en parcelas; que el •· 
sistema de explotación comunal era inadecuado para una mejor pro·
ducci6n, además de que existla corrupción entre los administrado·· 
res comunales, ya que; arrendaban parte de las tierras o bien, lo· 
hacia el propio ejidatario debido a que no tenla un aliciente de·· 
que algo fuese totalmente suyo, 

Se consideraba en esta ley, que el sistema parcela
rio venia a darle incentivos al campesino, porque arriesgaba y rea 
lizaba mejoras en la tierra. Que 6sto solamente se lograría con la 
Pequeña Vropiedad Individual, pero tambi~n se prev!acl peligro del 
latifundismo. 

Asl mismo 1 se sefiala en esta ley, lP- formo de frac· 
clonar las tierras traba)adas en común, y la organización de un pa 
trimonio de familia; se publicó en el Diario Oficial el 31 de Di-7 
ciembre de 1925. ( 14 ) 

En este periodo se crea la Ley dr Irrigación del 9· 
de Enero de 1926¡ y la Ley de Cr6dito Agrícola del 10 de Febrero • 
de 1926. 

El lo. de Marzo de 1926 abrió sus puertas al públi· 
co el Banco Nacional ,]e Crédito Agrfcoln. 

En el año de 1927, se crea la Ley de Dotaciones Y· 
Restituciones de Tierras y Aguas reglamentaria del articulo 27 de· 
la ConstituciOn, publicada en el Diario Oficial, el dta 27 del mes 
de Abril. 

Arturo Warman, nos redondea en sfntesis: la proble· 
mAtica que se prescnt6 en este per!odo en Materia Agraria, emite·· 
su juicio, diciendo que Calles proscribió el reparto expont4neo de 
la tierra, quit6ndoles la facultad de hacerlo a las comunidades y
aqui precisamente se asienta el inicio de lo que el autor llama la 
"Ins titucionali zaciOn de la Reforma Agraria", porque ésta pasa de· 
las manos de los Campesinos a manos del Gobierno; y termina dicie~ 
do: " ••• Ast la Reforma A~raria como monopolio del Estado ya no res 
pondió a las demandas sociales, sino a los imperativos econ6micos~ 
del mi~mo Poder Público y de sus afiliados, los grupos monopolizan 
tes. " ( 1 S ) • -

( 14 ).· Silva Herso&. op, cit., p4¡. 323 a 325. 

( 1S ),· Warman, Arturo, op. cit., pA¡. 47 
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El 10. de diciembre de 1928 sube como Presidente 
Interino, el Lic. Emilio Portes Gil. 

Durante este perfodo, se hacen reformas a la Ley de 
Dotaciones y Restituciones de Tierras y Aguas por el decreto de • 
17 de Snero de 1929. 

El 6 de Agosto de 1929 se expidió la Ley de Aguas · 
de Propiedad Nacional, que derog6 la que hab[a venido rigiendo de~ 
de el mes de diciembre de 1910. 

Del S de Febrero de 1930 al lo. de Septiembre de ·· 
1932, funge como Presidente de la Rcpfiblica el lng. Pascual Ortiz
Rubio, solamente propuso algunas reformas a la t.cy de Dotaciones· 
Y Restituciones de Tierras y Aguas en sus capltulos 11, VI y XV. 

Posteriormente el Gral, Abelnrdo I .. Rodr!guez toma 
posesi6n de su cargo, por renuncia de Ortiz Rubio el 2 de Septiem
bre de 1932;en este período se hicieron algunas reformas al artlcu 
lo 27 Constitucional, Se expidió nsr mismo, un Decreto el 15 de .7 
Enero de 1934 que crea el Departn~ento Agrario, y que viene a sus
tituir a la Comisión Nacional A6raria. 

Otros de los puntos importantes durante este per!o· 
do, fu~ la prohibición del Juicio de Am¡iaro, y la creación del ··· 
1er. Código Agrario, pormulgado el 22 de marzo de 1934. 

Dicho Código comprende disposiciones de la Ley de • 
Dotaciones y Restituciones de Tierras y Aguas, Ley de Repartición· 
de Tierras Ejidales y Constituci6n del Patrjmonio Parcelario F.ji·· 
dal y Creación de Nuevos Centros de Pob!aci6n; as! como disposicio 
~es sobre Registro Agrario Nacional y Rcsponsrbilidad en Materia-~ 
Agraria, Adem4s se establecen disposiciones que regulan el respeto 
a la Pequefia Propiedad, 

Al subir a la Presidencia el General Lázaro C4rde-· 
nas, {1934·1940); durante su gobierno se creó el Banco Nacional 'de
Crédito Ejidal, pRra otori'ar crédjtos a los Ejidatarios; impulsó en 
gran escala el Ejido pero tam~ién supo valorizar la ~equeña Propie 
dad. -

En el año de 1937 se crea la Ley de Fomento a la Ga 
naderta para organizar cejor esta industria. 

Tuvo gran promoción el otorgamiento de crédito a 
los Ejidos; y por sobre todas las cosas corresponde a Cárdenas; el 
m6rito d~ haber afrontado por primera vez como Presidente, el pro
blema del Indígena er. México. 

Ya a fines de su sexenio se expidi6 el 20. Código -
Agrario el 23 de Septiembre de 1940. 



tS 

Durante el Gobierno de Manuel Avila Camacho (1940·· 
1946) no fu6 de vital importancia el fijar sus metas, en el ordena 
miento del aspecto campesino: tenta que adoptar una politica nacio 
nalista s{, pero generalizada; no podia concretarse a un ren&l6n 7 
exclusivamente, dada la condicl6n de M~xico como Pats aliado en la 
2a. Guerra Mundial, 

El 31 de Diciembre de 19•2 se aprobó el tercer COdi 
go Agrario; y corresponde a Manuel Avila Camacho; el propugnarpor= 
que se crearan nuevos Centros de Población a lo largo de las cos·
tas: debido a que consideraba que la mayor parte de la tierra que
existia disponible, era muy poco f~rtil, 

Durante el gobierno de Miguel Alemán se realizaron
Reformas a las fracciones X, XIV, y XV del arttculo 27 Constitucio 
nal; indiscutiblemente que en dichas reformas se pronunció a favor 
de la pequefia propiedad¡ como lo analizaremos en el punto 4 de 6s
te Capitulo. Inclusive, con ~1 vuelve a ttner Plena vigencia el ·
Juicio de .Amparo, para los que tuvieran certificados de lnafectab! 
lidad. 

Con el régimen de Don Adolfo Ruiz cortines: se creó 
el decreto que dispone que se proceda a integrar la ''Procuradurla
Agraria" de 1o. de Julio de 1953¡ ast como el reglamento para el • 
trlmite de las solicitudes de compensación por la Afectación de -
Pequeftas Propiedades de 8 de Mayo de 1954. 

El 31 de Diciembre de 1954 se expide la Ley que crea 
el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganaderta y 
Avicultura. 

Y por último la Ley de Cr6dito Agrlcola de 30 de Di 
ciembre de 19SS. 
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GOBIERNO DEL PRESIDENTE ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
(1o. d~ DicieMbre de 1958 al 30 

de Noviembre de 1964.) 

Durante este sexenio, se expidieron algunas Leyes y 
Reglamentos: entre otros: 

La Ley sobre Producci6n, Certificaci6n y Comercio-
de semillas expedida el 22 de Diciembre de 1960, y la Ley del Segu 
ro Agrlcola Integral y Ganadero, publicada el 30 de Diciembre de-~ 
1961 y su Reglamento el 6 de Septiembre de 1963. 

ta primera, tenfa por objeto: "fomentar la Agricul· 
tura a trav~s de la producciOn de semillas mejoradas. de su benefi 
cio, registro, certificaci6n, distribuci6n y comercio, en relaciOñ 
con toda la variedad de plantas útiles al hombre. P3ra cumplir con 
la citada finalidad, crea los siguientes Organismos: a} Instituto· 
Nacional de Investigaciones Agrlcolas: b) Comit6 Calificador de •• 
variedades de plantas: c) Registro Nacional de Varie<lades de Plan· 
tas; d) Productora Nacional de Semillas, que absorbi6 a la Antigua 
Comisi6n Nacional; e) Asociación de Productores de Semillas; f) ·• 
Servicio Nacional de Jnspecci6n y Certificación de Semillas •..•••. 
La LeY del Seguro Agrlcola Integral y Ganadero, tiene por objeto-· 
proteger al agricultor contra las pérdidas de sus inversiones para 
fines agrlcolas, derivadas de íen6menos naturales o causas imprevi 
sible$, resarci~ndole los dofios sufridos; pero adem4s, permite a~ 
las Instituciones de Cr6dito la recuperaci~n de los recursos que • 
invierten en la producción agrl~ecuaria; crea la Aseguradora Nacio 
nal Agrtcola y Ganadera, S.A. que tiene como finalidad las opera-~ 
dones correspondientes reguladas por lo Ley." ( 16 ) 

TambiEn se expidi6 la Ley Forestal del 19 de Febre· 
ro de 1960 y su Reglamento del 23 de Enero de 1961, que tenla como 
finalidad la protecci6n y aprovechamiento adecuado de los recursos 
forestales. 

As1 mismo, durante este sexenio se promulga el Re·· 
&lamento para la Planeaci6n 1 Control y Vigilancia de las Inversio· 
nes de los Fondos co~Gnes EJidales, en Abril de 1959; dichos fon·· 
·dos comúnes fueron depositados en un Fideicomiso que se denominOt 
Fondo Nacional de Fomento F.jidal. 

( 16 ) •• Lemus Gurda, Ra<il, "PanorAmica Viiente 
de la Legislación Agraria Mexicana"; 
Edit. LIMSA., México 1972; pAgs. 113 Y· 
114. 



17 

Para concluir, hemos considerado oportuno transcri • 
bir algunos p4rrafos, del an4lisis realizado por el autor Vicente· 
Fern4ndez Bravo, acerca del VI Informe de Gobierno del Presidente· 
L6pez Mateos; quien nos dice: 

"Su ad111inistrnci6n entregó en seis allos 16 millones· 
de Ha., cifra que representa más de la tercera parte de las tie··· 
rras repartidis en 44 años de vigencia de la Ley Agraria, que fue· 
ron 43 millones 500 mil Ha, entre el 6 de Enero de 1915 y el 30 de 
Noviembre d~ 1958 ••• Para atender mejor a los ind!genas se creó en· 
el Departam~nto de Asuntos Agrarios y Colonización, la Direcci6n·· 
de Terrenos Comunales •.•• La Acción Agraria, también condujo a crear 
nuevos Centros de Población, con objeto de descongestionar zonas • 
de alta presión demográfica. Se organizaron Zonas Urbanas en los·· 
Ejidos con miras a mejorar la vivienda rural y se continuó en el • 
empeho de formar ejidos tipo, para que ejerzan una influencia posi 
tiva en las zonas circunvecinas,, .• F.n el sexenio se formaron 70 -7 
ejidos tipo de aprovechamiento integral y 86 ejidos ganaderos, El: 
ingreso del Fondo Nacional de Fomento Ejidal durante los seis afie., ~ 
fué de 218 millones de pesos; ••• ,siguieron adelante las tareas de·· 
fijaci6n de precios de garantfa a los productos del campo selec·· 
ci6n de semillas, construcci6n de silos, almacenes, obras hidra~· 
licas, carreteras, escuelas, mejoramiento de las t6cnicas de pro·· 
ducci6n en el A¡ro, lndustrinlizaci6n de los Productos Agropecua-· 
rios y la extensiOn ae la Seguridaa Social a los campesinos. Se ·· 
derog6 la Ley Federal de Coloni1aci6n 1 que obstrufa a la Reforma • 
Agraria Integral y se respetó la legitima PequeOa Propiedad al ex· 
pedir durante el sexenio 40269 acuerdos de inafectabilidad agr!co 
la." ( 17 ) -

( 17 ) •• Fern4ndez Bravo, Vicente, "Un Balance 
Doctrinario de 18 Refonna Agraria" pu 
blicado en la Revista del México Agri 
río. A~o II Vol. 3 y 4, Editorial Cam 
pesina. M~xico 1969. págs, 67 y 68, -
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3.· ASPECTOS QUE COMPRENDE LA REFORMA 
AGRARIA. 

Uno de los aspectos y quitds el más Importante de • 
la Refonna Agraria, es el Rerarto de ln Tierra. 

Los primeros gobiernos posteriores a la Ley del 6 de 
Enero de 1915, repartieron la tierra como polftica agraria, ya que 
era necesario cuanto antes lograr la pai social. Es por olloi que
no se puede juzgar la labor de un gobierno en favor de la Retorma
Agraria basándose en estadisticas sobre el reparto de la tierra. -
El reparto de la tierra se ha utilizado para diversos fines. 

En la actualidad, dadas las circunstancias económicas 
y pollticas del país, el reparto de la tierra ha perdido valor co· 
mo solución pnrn el problema agrario. Con el paso del tiempo, la -
Reforma Agraria se va desviando y llega a surgir la llamada Refor
ma A~rícola,4ue· incluso se ronfunde con aqu6lla, Estos dos t6rmi·
nos, no son un mismr concepto. 

llorado Ciafardini, nos dd una idea más nmp lia de la 
distinción que existe entre es tos dos t~nninos: "I.a Reforma A¡ra- -
ria y la Reforma Agrícola no fueron pues, en México, dos aspectos
coroplcmentnrios de un proceso que hubiese quebrado el capitalismo
en el campo ...• La Reforma Agraria, en la medida en que tuvo lugar
efcctivamente, terminó por limitarse, en lo fundamental, a sucesi
vos repartos de tierra, cuya función resulta, objetivamente doble: 

·V~lvula de escape para la miseria y el desempleo;-
mantenimiento en sordina de conflictos sociales profundos; 

· En muchos casos estabilizar, dosificar, regulari·
tnr reservas de fuerza de trabajo estacional • 

•• •.• Al frenarse la Reforma Agraria, cede paso, como 
etapa sucesiva, a la Ref0Tt11a Agrfcola, sobre la bdsc de ta Propie
dad Territorial Capitalista y en un pa!s m4s moderniiado y pacifi• 
cado, con r4pido desarrollo de la Infraestructura, la mecaniiaci6n 
las mejores técnicas etc •• " ( 18 ) • 

Es pues, que de ln Unidad de estos dos procesos,sur
ge la llamada "Reforma Agraria Inte1ri>ral" que se ha venido manejan
do an los recientes sexenios. 

( 1 B ) • • Ciafardini, Horacio, "La Agricultura Mexi 
cana, Intento de Sistematitaci6n"; Publi:" 
cado en la Revista del México Agrario. -
Año IV NÚCI. 3 Edit. Campesina. México ••• 
1971, pl1gs. n y 13. 
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Para reforiar este an4lisis, transcribimos a conti·· 
nuaciOn, el punto de vista particular de Arturo Warmrn, quien nos
dice acerca de la Reforma A~raria Integral: "De algunos sexenios-
para acá se habla de ln Reforma Agraria Integral. De hecho de una· 
Reforma Agrtcola, del aumento en la productividad como soluci(~ ·
del problema agrario en el campo. La Nueva Ley de Reforma Ag~aria
culmina ese deseo. Bastante se hn invertido en realizarlo a :rav6s 
de Obras y Programas Públicos. La Productividad en efecto ha aumen 
tado, pero s6lo para quienes tienen recursos en abundancia, Ha for 
talecido el Neolatifundismo y empobrecido al fünifundista que con:
él compite ••• La Ref~rma Agrtcola, el ai~o mimado de los programas· 
internacionales de ayuda a los paises subdesarrollados, ha sido •• 
uno de los factores determinantes del rlistanciamiento social y eco 
nOmico en el campo, y por lo mismo de la inquietud política •••. La~ 
Reforma Agrtcola acelera el proceso de despojo del campesino, radi 
cali:a la injusticia y la violencia." ( 19 ) -

Se han venido presentando muchos problemas, por una
parte, la escases de tierras en buenas condiciones para la a&ricul 
tura, o la imposibilidad de repartirlas sin mengua de la producci~n 
mcional¡ Por otra parte, el crecimiento de la poblaciO~ campesina 
y el desempleo de la misma, Sin embargo la solución al problema •• 
campesino no podr~ lograrse con el s6lo reparto de la tierra, aan
cuaudo Esta se s1ga repartiendo como medida poUtica. 

As!, Warman concluye con respecto a su an4lisis del· 
reparto de la tierra: 

"La principal demanda campesina, reparto de las tie· 
rras, ya fuE satisfecha. La Reforma Agraria no tiene m4s perspecti 
vas. Si se aplicaran estrictamente los Limites a la propiedad que7 
las leyes sefialan, podrtan dotarse a menos del 10\ de los que pi-· 
den tierras, Si se hiciera una Reforma en6rgica de la actual Legis 
laci6n, podria satisfacerse la demanda territorial de apenas la -~ 
sexta p&rte de los campesinos que tienen derecho a ser beneficia-· 
dos. Con estas proporciones, el reparto no soluciona el problema · 
territorial de los campesinos y en cambio puede agudizar el proble 
ma pol!tico. Adicionalmente se originaria un problema de mayor en~ 
ver&adura: El reparto producirta la desarticulacidn Y el descenso· 
de la ProducciOn agricola destinada a ln exportaciOn y al consumo· 
interno preferencial, que es la que s~ fundamenta y beneficia de • 
la mala distribución de la tierra. El'desarrollo' del pals no puede 
permitirse esn phdidn sin poner en peli~ro su existencia. Parece
claro que en las actuales circunstanc~as, el reparto agrario radi· 
011 no puede considerarse una alternativa para el Estado. Seguirán 
repartiéndose tierras como paliativo, como medida pol!~ica Y medio 
de control del campesinado, Pero hasta las tierras marginales que· 

( 19 ).- Wannan, Arturo, op. cit., p4g. 11 
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pueden repaTtirse, como los cerros, desiertos y selvas, corren el· 
riesgo de a~otarse. Habrá que dotar el Jar, como de hecho empieza· 
a htscerse". ( ZO ) 

Debemos hacer hincapi~, de que la Refonna Agraria co 
mo existió en sus orlgcncs se ha desviado y lo que actualmente ··= 
existe es lo que se ha dado en llamar: Reforma AgTaria Integral,· 
que es producto de la Unidad de la Reforma Agraria y la Reforma 
~rfcola. 

Esta última tiene como propósito, no solamente el de 
sarrollo agrlcola y pecuario de la clase campesina; sino que tam-= 
bién crea elementos necesarios para aprovechamiento de los grandes 
propietarios y aumentar la producción del país. 

Asl, la Reforma Agraria Inte&ral comprende diversos· 
aspectos: Lo aplicación de la Tccn~logta al campo~ el Jtor1amiento 
de Crédito¡ Creación y Fomento de Infraestructura, Organizaci6n ·· 
Ejidal y Servicios Sociales. Esto último, constituye el único ele· 
mento que puede en un momento dado, proteger a los verdaderos caa· 
pesinos, ejidatarios y comuneros del enorme desenvolvimiento de la 
Reforma Agr!cola que los estd aniquilando, 

La Actividad Tecnol6gica.· Se ejerce primordialmente 
por el Estado,-ya que, es de alto costo y los ejidatarios mal orga 
nizados o en lo individual no pueden costearla; principalmente se= 
compra a los Estados Unid~s. 

La Tecnolo~ta tambi6n incluye la investigaciOn cien· 
tffica encaminada a la mejor explotación agropecuaria. 

Para la aplicación de la Tccnolog!a, es de suma im·· 
portancia la concesión de c1Edito por parte de las Instituciones·· 
encar¡adas para ello; y para que éste sea otorgado, en la práctica 
es necesario una garantía o un Seguro Agrtcola. 

La T~cnolog!a tiene una función sumamente importante 
que cumplir para la mayor producci6·n agrícola. 

Para tener un panorama m4s claro de esta importancia 
transcribimos una parte del análisis realizado al respecto 1 por un 
.. studioso,, quien considera que: "Se considera que la pres16n dcmo 
grAíica en México provocarA que para 1980, sea necesario que la -~ 

( 20 ).· Wa?'111an Arturo, op. cit., p4g, 10 y 11 
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producciOn agr!cola Nacional se duplique para poder cumplir con •• 
las demandas de la población. Esto na•uralmente rcpr~;enta un reto 
muy importante para la agricultura y para todos los t6cnicos qJe -
laboran en diferentes Instituciones y a diversos niveles, yn sean
In~enieros Agr6nomos, Economistas, Soci6loKos y otros profesio~a·
les. Este reto incluye tnrnbi~n a diferentes subprofesionales, ta·· 
les como Peritos Agr1:colns, Mejoradas del Hogar Ru:al, Trabajado-
ras Sociales y muchísimos promotores que trabajan directamente o • 
-est6n conectados con el medio rural. Dentro de este conjunto de -
factores, la ensefianza, ln investigaci6n y la extensión agrícola -
ocupan un lugar mu) importante en el complejo panorama del desarro 
llo Agropecuario y Forestal Nacional." ( Zl ) -

El mismo autor, expresa acerca de la Investigación -
A1'rfcola: 

ttta Investigaci6n Agrícola la realizan diferentes -
Instituciones, entendiéndose al término agrfcola en sentido amplio 
es decir; incluyendo tambi~n a la parte pecuaria y forestal. La la 
hor Institucional la lleva a cabo: El Instituto Nacional de Inves~ 
tigaciones 1 Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias. lnsti 
tuto Nacional de lnvestiga~lones Forestales, Instituto para el -~ 
Mejoramiento de \a Producción de AiGcar, Instituto Mexicano del · -
Cnf~. Instituto Mexicano de Recursos Renovables, Instituto Mexica· 
no de lnvesti&aciones Tecnol6gicas y el Centro Internacional de Me 
joramiento del Ma{t y Trigo, ndem4s ~scuelas de Agricultura reali~ 
ian investigaciones fund-mentnlmcnte ligadas a la e,seftanza.'' -··· 
( 22 ) 

Sin embargo, en forma mlls realista y conciente de l·~ 
que debe significar la Refonna Agraria, Warmnn opina que: "Atado-
a la Industrialización, incapacitado para una Reforma Agraria radi 
cal y sustentando una Refon.a Agrfcola descriminatoria, el gobier7 
no y el sistema desarrollisto no tienen perspectivas para el campe 
sino, no pueden ofrecerle alternativas." ( 23 ) -

Otro.de los Aspectos de vital importancia para la ·
Reforma Agraria Inte,ral, lo constituye el Otorgamiento de Crédito 
al eampo. 

( 21 ).- Guevara, José, "Enseí'ianu, Investiga
ción y Extensión Agrkola en México" 
publicado en la Revista del México 
Aj¡;Tario, al\o IV núm. 3 Edit·,. Campe
sina, M6xico 1971, pllg, 85. 

( 22 ),· Guevarai José, op, cit., pág. 91. 

( 23 ).· Warman, Arturo, op. cit., plg,11. 
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El hecho de que se siga otorgando crédito a algunos· 
grupos de campesinos de escasos recursoi y organización; se ha --
tornado tamhiln en una medida polftica para tranquilizar de una u
otrn forma a la enorme masa campesina. Porque el campesino no pue· 
de ser sujeto favorAble de créd:to, debido a las causas que anota
remos a continuaciOn, y en estas condiciones queda abandonado a la 
voracidad <le los usureros, y de lo compradores de 1a llamada ' ven 
ta al tiempo•, qJc consiste, en que ésta se realiza antes de la -~ 
cosech. e incluso antes de la siembra y a precios muy bajos, O bien 
quedan en manos ~el Crédito Agrícola no Bancario, que generalmente 
se hace por acaparadores comerciales. 

Una mejor descripción de las cnusns por las cualts -
el pequeho agricultor no es sujeto favorable de crédito, para ···· 
los organismos que se encargnn de otLrgnrlo, es ln que hace Salo·
m6n Fckstein: a continuación la trnnscrihimos: 

"El problema del Crédito Agrfcola es bien conocido · 
por todos •.• El pequefio campesino, el agricultor reci~n establecido 
o independizado por la Reforma Agrnria, no tiene acceso a la Banca 
Privada. Recordemos tan sólo que esto es nst, no porque la R&ncn · 
se niegue a cooperar con los rrogrnmas nocionnles, ni por su mnln· 
voluntad hacia el campesino. Lns causas son ~e tipo Económico r -
TEcnico: El pequeho agricultor no puede ofrecer les garnntfas que· 
requiere un banquero priv11do; muchas veces cnrccc del conocimiento 
o de la experiencia necesarios para manejar eficientemente la~ su· 
mas fiadas en efectivo y ,,or lo tanto, es dificil rec•1pcrarlns; Y· 
por Gltirno, su reducida escala de opernci6n dificulta mucho la -·
administración y eleva su costo. Por el otro lodo, ya vimos que la 
capitalización de la agricultura ·condición de su desarrollo- no · 
puede hacerse con recursos propios del agricultor y as[ dJpcnde -· 
del crédí to disponible; es bueno recordnr que en u,,a econom[a mo- • 
derna, nin~una empresn abrlt~la, industrial u cualquier otra por-· 
~rande que sea se nutofinancín." ( 24) 

Para ratificar estas causas, transcribimos el juicio 
que al respecto tiPne el autor Romeo Rincón Serrano, quien fué Ge
rente General, del P,anco A~ropecuario de Occidente, S.A.: 

"Toda idea de ay1,da Social, o de educnciOn nplicnda
·al crédito es contrario por na?uraleza al concepto de.crédito. La 
~yuda solo puede manifestarse en tnsas bajas de interés y pla¿os -

( Z4 ) •• Eckstein, Salom6n, "Las Funciones del • 
Cooperativismn rural ~n el Desarrollo • 
Agr!cola". Publicado en la Revista del· 
M6xico Agrario. Afio III Vol. 2 Edit, -
Campesino. México 1970, págs. 49 y SO. 
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largos de amoTtiiaci6n. Ambas formas de ayuda no se han aplicado.
Un crédito que se otoTga con la idea inicial de que r? se va a Te· 
cupeTaT ni debe recuperarse, es todo menos crédito, y proceder de
esta manera es destruir al concepto de cr6dito desde que se inicia 
la operaci6n. El cr~dito paTa que exista y pueda cumplir su fun-·· 
ci6n econ6mica y ~ocial, debe tener absoluta necesidad de recupera 
ci6n." ( 25 ) -

Asi mismo es sumamente importante como aspecto de la 
Reforma Agraria Integral el fomento de la Infraestructura.- Esta -
incluye: Vias de cc,unicaci6n, caminos, puentes, ener&fa eléctrica 
obras de riego, pTesas y desngue. 

La infraestructura tiene como frn, acondic~onar a -
las zonas rurales de los elementos indispensables de la civiliza-
ci6n, para que de esta manera, puedan tener una mayor agilización· 
de sus opoeraciones como la agricultura y la comercialización de • 
su producción. 

Actualmente, la infraestructura también ha servido-
como fuente de trabajo para la mano campesina, y en esta forma ocu 
par a la mayor poblaci6n pc,ible en la creación de las obras de -~ 
riego, construcción de caminos, puentes, etc. 

Para tener una visión mds amplia acerca de al¡unor -
puntos del plan de infraestructura que en la actualidad se tiene, -
hemos de transcribir una parte del informe pronunciado por el se·
cretario de Obras Públicas ante la C4mara de Diputados, quien esta 
blece: -

"A este momento el programa de la infraestructura U 
sica de la descentralización industrial que debemos entender des-7 
centraliiaci6n como un sin01.h10 de desarrollo equilibrado y arm~-
nico y que estd a cargo de la SOP, se ha iniciado con la construc
ción de las denominadas tiudades industriales, Entendiendo por ciu 
dad industrial, un conjunto arwónicamente planeado y prlyectado -
que generalmente se compone de tres zonas: una zona industrial, 
una zona c1vico-comercial y una tercera zona habitacional •••• El 
programa de c·minos de mano de obra, adem4s de contribuir a que 
ten~amos un pa!s mejor comunicado, es un factor y un importante 

( 25 ).: Rincón Serrano, Romeo, "La Or&;ani iacidn 
de los Ejidos ¡ Comunidades y del Cr6-
dito Ejidal" Publicado en la Revista -
del M6xico A¡rario, Afio 111 Vol. 4 Edit. 
Campesina. México 1970, págs. 83 y 84· 
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elemento de empleo ••• En las pequetlas comunidades ruraJ.,s, donde se 
construyen estos caminos, se les ayuda J los habitantes de la mis· 
ma, a realizar aquellas obras que más necesitan y se procura, has· 
ta donde sea posible, dejar establecida una industria por pequeña· 
que sea, algo que l~s pet'lllíte aunque sea en una forma incipiente, 
dejar de vender simplemente una materia prima y poder vender un ·• 
producto elaborado." ~ 26 ). 

Y por filti~o, el aspecto de la Orgnniznci6n Ejidal y 
prestaci6n, por parte del Estado de Servicios Sociales; que consi· 
deramos es uno de los aspectos m~s importañtcs que aiJñ persisten • 
en la Reforma A¡raria, 

Es muy necesario que los campesinos que poseen parce 
las, se colectivicen o se asocien en cooperntivas, pnra que conjuñ 
tamente soliciten credito y comercialicen sus productos dircctame~ 
·te, runén de que en ést:a forma podrán contrarcstar los cfec~os lncc 
·rante de que son v!ctimas por la Reforma Agr!cola. -

RO!lleo Rinc.<Sn Serrano, nos e"<Pl i ca en que consiste • • 
esa colectivh>'\ci6n: "El concepto d«- colc\tivi2aci6n del trabajo • 
no es como mucha gente piensa o cree, un concepto socialista o co· 
munista, sino fundamentalmente ur concepto capitalista de Organiza 
ci6n del Trabajo y de Producci6n .•• En las sociedades primitivas 7 
el trabajo no era colect;vo, era comunal. Ln diferencia redlca en· 
que en el trabajo comunal no hny división de trabajo y si In hay,· 
es 111olllert4nea o accidental, y la remunerad6n es igualita ria por • 
lo que se le llama coniunismo primitivo, 

••• El trabajo colectivo es una forma superior de Or
&aniiaci6n, en la que hay divisi6n y especializaci6n pcrmJnente ·• 
del trabajo, y lste se remunera en funci6n de una cuntidad y cnli· 
dnd, lo que otliga • llevar Jna dirccci6n, un control y una conta· 
bilidad del l!rismo, y el que no trabnj a no se le remunera". ( 27 ) • 

Por o~ parte, los ejidntarios también pueden aso-· 
ciarse etr coop~tj vas• que es una forma de Orpanizaci6n Ejid.tl. •• 

e u J.- Bracamon~es, Luis Er~ique, de un in
forme rendido ante la H. Cámara de -
Diputados ~\ día 26 de septiembre de 
1972. Publicado en la obra: «4 Tesis 
Agrarias". Edit. Campesina, México · 
1972, p4gs. 9~ y 99. 

( 27 ).- Rincón Serrano, Romeo op. cit., p4¡. 
80. 
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Las Cooperativas que se crean para comercializar, •• 
para producir o para comprar bienes directamente; asf Sa1om6n ---
Eckstein, nos habla de la funci<Sn de las cooperativas: "La funci6n 
econ6mica de la cooperativa rural radica, pues, en aprovechar las
economias de escala que e~anan de una agricultura moderna, sin re
querir para ello; una estructura agraria considerada indeseable,·
por la mayor parte de las naciones. La agrupaciOn ~e pequeftos pro· 
pietarios en Grandes Colectivas o Grandes Cooperativas constituye· 
la alternativa a la &ran propiedad rural ••• En la sociedad colecti· 
va se duplican las condiciones econ6micas que permiten a las gran
des unidades productivas alcanzar altos niveles de eficiencia. No· 
tanto por realizar las labranzas en común, como por el hecho de ·· 
que se presenta la posibilidad de planificar mejor el programa --
agrlcola, diversificarlo y enriquecerlo con dotaci6n de cultivos y 
actividades complementarias, mecanizarlo cuando asl convenga, y to 
do ello para nivelar el calendario .ocupacional y elevar el ingreso 
obtenible. En estas condiciones es tambi6n m4s fAcil ejercer algún 
control sobre el mercado y obtener cr6ditos y los servicios comple 
mentarlos •• " ( 28) -

Ahora bien, la prestaci6n de Servicios Sociales por· 
parte del Estado, es uno de los renglones m4s importantes de la ·• 
Reforma Agraria Integral; estos incluyen entre otros, Educaci6n,·· 
Salubridad, Servicios M6dicos, Agua Potable, etc •• 

Jos6 Fil\ueroa Ortiz, describe ampliamente en una~.po· 
nenr.ia, la Seguridad Social y de los Fines que 6sta deberá alean·· 
tar en el medio rural; por su importancia consideramos oportuno ·• 
transcribir parte de ella: 

"La extensi6n de los beneficios que implica a la po
blaci6n del campo, es indudablemente un Indice de madurei en el •• 
pensamiento evolutivo de la Seguridad Social Mexicana y un Instru· 
mento indispensable en el logro de nuestro desarrollo, pues va m4s 
a114 de la compensaci6n econ6mica o de la f6?111ula para ofrecer ••• 
asistencia m6dica. No se limita a consolidar la fuerza de trabajo; 
sino que superando la tesis tradicionalista del riego, se convier
te en verdadero promotor de progreso, pues fomenta los recursos ·· 
lumanos y sus actividades productivas, fundamentalmen·.e cuando si.:s 
acciones se dirigen a los más desprotegidos ••. El Programa de exten 
siOn de la Seguridad Soci~l al medio rural se apega a los siguien~ 
tes Objetivos: 

La extensl6n de la Seguridad Social, debe ser ele·· 
mento integrante del Programa Nacional de Desarrollo EconOmico y • 
Social. 

( 23 ),· Eckstein Salom6n, op. cit. p4¡. 51 y 52. 
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Cualquier proceso de extensión al campo debe se -
producto de amplios estudios de planeacl6n. 

·La Seguridad Social Ca~pesina debe selecciónar prio 
ritariamente los grupos de prestaciones que m4s necesita la fami-~ 
lia campesina, con cuotas accesibles a est4 y con la mayor partici 
paci6n que ha aswaidc el Estado, en relación al Seguro Urbano. -

-La extensi6n debe comprender acciones educativas y. 
sociales que proruevan la organización y motiven la participación· 
activa de los derecho habientes, en las tareas que impone el pro·
pio desarrollo. 

-La extensión debe comprender principios t6cnicos y
procedirientos propios para el ~edio al que se dirigen. 

-La implantación del siste~a debe iniciLrse en que-
llas comunidades rurales que ofecen mejores condiciones relativas
en una polftica que incorpore a las áreas ricas, equilibradas y a
las d6biles. 

-La extensión al campo debe plantearse con criterio· 
de Universo abierto, es decir, de protección generalizada para los 
habi~antes de la Ciudad. 

-La extensión debe apoyarse en el aprovechamienco •de 
cuado de los recursos materiales de salud ya existentes, y sub uti
lizados, sean estos propiedad del IMSS o de otras dependencias ofi 
ciales, con lo que se limitan los programas de construcciones. -

-La extensi6n debe comprender fuertes accicnes pre-
vias de adroctinamiento y adiestramiento que le aseguren personal· 
idóneo. 

-El proceso de extensión debe pugnar por la integra· 
. cidn, coordinación o subrogación de las diferentes dependencias -
'·responsables de la salud, sobre la báse de objetivos comunes y ae

uh-idnd en la acción, en el lo¡ro do la mAxima productividad." (29) 

Salomón Eckstein nos habla a la vez de una complemen 
taci6n entre }as cooperativas rurales y los servicios sociales, 7 
as1 nos dice: "· .. Por el otro lado, servicios sociales tales como-

( 29 ) •• Figueroa Orti 7. José, "La Seguridad So
cial y su Pro¡ecci6n a la Poblacidn •• 
Campesina". Ponencia Publicada en la • 
Revista del México Agrario afio III Vol. 
3 Edit. Campesinac MGxico 1970 1 p4gs,· 
207, 213 y 214. 
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la construcci6n de escuelas, de centros juveniles y sociales, -· 
educaci6n, servicios médicos, agua potable e instalariones sani
tarias requieren financiamiento. Realizarlos sobre b4ses volunta 
rias exclusivamente en mano de obra, materiales y efectivo, tie~ 
ne su importancia social y educativa innegable, pero el impacto
sobre el bienestar rural ser~ limitado si no se cuenta con una-
firme fuente financiera. En cambio, cunnda la coop~rativa local
asigne el 2\ o el S\ de su ingreso bruto a obras comunales, es-
tas pueden cobrar una magnitud si¡nificativa, ( 30 ) 

( 30 ). Ekcstein, Salom6n, op. cit., p4gs. 
60 y 61. 
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4.- PUNTOS MAS SOBRESALIENTES QUE CA 
RACTERIZAN A LOS GOBltRNOS ANTE-· 

RIORES A 1964. 

GOBIERNO DE DON VENUSTIANO CARRANZJ 

(lo. de Mayo de 1917 al 21 d~ mayo· 
de 1920). 

Michel Gutelman. distingue cuatro fases dentro de· 
los hechos poJiticos con los diversos gobiernos en materia agra
ri3, a continuación transcribimos su consideración: 

"La prirrera corresponde al perfodo de 1915-1935. en 
que se desarrollaron luchas de clases intensisimas y el latifun
dismo, sistema económico que fundaba el poder de la oligarquia y 
que todavta no habla caducado definitivamente, se defend!a palmo 
a palmo y logr~ba frenar bastante la Reforma Agraria. 

Vino después lü 6poca del Cardenismo, en la que el 
campesinado organiiado sotre baSlJ reformistas. asestó un golpe
decisivo a la oligarqu1a de la tierra. Las incautaciones de lati 
fundios y las distribuci~nes de tierras alcanzan ~ntre 1934 y -~ 
1940 una amplitud sin pre~edentes. De 1940 a 1958, la RefoT111a -
Agraria es frenada, al mismo tiempo que el capitalismo pas~ por
una f4se de consolidaci6~ y la Agricultura entra sin obstaculo -
en el sistema capitalista. Finalmente desde 1958 hasta nuestros
dfas se manifiesta un nuevo auge de la Reforma Agraria bajo la • 
creciente presión del campesinado, ~ nu~1amcnte son repartidas • 
importantes extensiOnes de tlerra. Pero se ertán agotando las -
posi~ilidades de soluciOn de la cuestiOn campes\na med~ante sim
ples distribuciones de tierras." ( 31 ) 

En esta forma sintetiza el autor, el proceso qu~ • 
se ha seguido en cu~sti6n del reparto de la tierra pero, 61 mis· 
mo llega a la co~clusiOn de que es muy diffci\ ya. por parte de
los gobiernos lograr una solución del problema agrario o de los· 
campesinos, por una simple repa;tici6n de tierras. 

( 31 ).· Gutelman, Michel, "Capitalismo y Re 
forma Agraria ~n M6xico", Edit. ERX 
M6xico 1974. Pdg. 86. 
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El gobierno de Don Venustiano Carrania se caracte· 
riza fundaiaentalmente, por la pronulgación de la LeY del 6 de -
Enero de 1915 que marca el inicio de la Reforma Agraria. 

Algunos han considerado que Carrania fu~ un verd~
dero lfder agrarista y luchador por las grandes masas del pueblo 
así Silva Hersog, para reafirmar esta posici6n, nos transcribe -
en su obra parte del discurso que pronuncio -en el local del ayun 
ta.miento de la Ciudad de l!ermosillo el dh 24 de Septiembre de :-
1913, en El se deja ver claramente sus intenciones doctrinarias: 
"Ya es tiempo de no hacer falsas promesas al pueblo y de que haya 
en la historia siquiera un hombre que no engañe y que no ofre1ca
maravi11as, hnciEndole la doble ofensa al pueblo Mexicano de jui
&ar que necesita promesas haJaguefias para aprestarse a 1~ lucha--

¡irt11ada en defensa de sus derechos. Por esto sel'iores, el Plan de - -
Guadalupe no encierra ninguna utop!n, ninguna cosa lrrealiinble,
ni promesas hastardas hectas con la intención oc no cumplirlas.·
El Plan de Guadalup1 es un llamado patriótico a todas las clases
sociales sin ofertas y sin demandas al mejor postor • 

••.•• Pero ~epa el pueblo de MExico, que terminada-
la lucha aTfl!ada a que convoca el Plan de Guadalupe, tendrá que -
principiar formidab~e y majestuosa la lucha social, la lucha de-
clases, queramos o no queramos nosotros mismos y opOngase las --
tuerias que se opongan, las nuevas ideas sociales tendrán que i~-
1onerse en nuestras masas; y no es sólo repartir las tierras y --
1as riqueias naturale>, no es el sufragio efectivo, no es abrir-
~As escuelas, no es igualar y repartir las riquetas nacionales;--

algo m~s grande y mAs sagrado; es establecer la justicia, es • 
puscar la igualdad, es la desaparición de los poderosos, para es
'ablecer el equilibrio de la economta Nacional. El pueblo ha vivi 
do ficticiamente, famélico y desgraciado, con un puñado de leyes~ 
que en nada le favorecen. Tc1drcmos que remontarlo todo. Crear -
una nueva ConstituciOn cuya acción benéfica sobre las masas nada
ni nadie pueda evitar. Nos faltan leyes que favoreican al campesi 
no y al obrero; pero estas ser'n promulgadas por ellos mismos, -~ 
puesto• que ellos serin los que triunfen en ~sta lucha reivindica 
dora y social. .• " ( 3 2 ) 

Inclusive considera Silva Hersog, que las idea~ de· 
Carrania tuvieron decididr,ente influencia en la Constitución de· 
1917. 

Sin e•bargo, existen autores que opinan todo lo con 
trario, por considerar que Venustiano Carrania habta sido Senador 
durante la dictadura de Porfirio Dfai, que además era ue posición 
econ6mica elevada y en estas condiciones, era muy dificil que ·--

( 32 ).·Silva Hersog. op. cit., p4g. 22 



30 

hubiera podido palpar los grandes problemas de la cla•e humilde. 

Michel Gutelman opina que: "Como portavóz de la con 
cepci6n burguesa de las transformaciones agrarias, Carranta se--7 
habh visto obligaclo a prC'mulgnr su famoso l'lan de Veracru::: ( 6·· 
de Enero de 1915); movido por la presión campesina, como vimos, • 
aquel verdadero alid~do de la oligarqufa terrateniente, que dchta 
necesariamente .. eutraliznr lns nuevas clase~ en ascenso para con· 
servas su poder y garanti:nr In permanencia del sistema social en 
vigor se vi6 con~tantcmente obligado a un continuo cstlra y aflo
ja de tipo hnnpartista." ( 33 ) 

Fl mismo autor, hace una consideración con rcspe~to 
al reparto de la tierra como producto de la promulgación de la--
luy del 6 de Enero de 1915 por Don V~nustiano Carranza: 

"{)e acuerdo con la ley de 1 6 de en<>ro d1. 191 S, las· 
entregas de tierra se hnclan definitivamente dentro de los Esta-· 
dos. Eran l~s gobernadores o los jefes militnres locales los que
efectuaban las entrcKas. La oligarquta consiguió imponer un siste 
ma de dotación provisional que hi:o·bastante lento el proceso de~ 
incautación y distribución. Ln dotnci6n se efectuaba en calidad -
provisional y se sometla a continuacidn a Ja aprobación de In Co· 
misi~n Nacional A&raria, que tenia el poder rlc confirmarla o anu
larla y que frecuentemente escogta la segunda opción con cual ··· 
quier pretexto". ( 34 ) 

Efectivamente ambos autores tienen ra:ón, Carranza· 
independientemente de su ideario político, tenta que actuar de 
tal manera que los grupos de presión por uno y otro lado no lo ·
aniquilaran, ast vemos que por ello en la Legislación Ag1aria, de 
esa 6poca 1 se plasmó una dualidad reconociEndose los derechos a-
las comun1dades y ejidos pnrn adquirir tierras y lograr restitu-
cion~s; pero tambiln se respetó la pequena propiedad con las for
malidades que las leyes posteriores le fueron determinando. 

F.l 19 de septiembre de 1916 Carranza expide la con
vocatoria para la reunión de Congreso Constituyente de la ciudad
de QuerEtaro del lo. de diciembre de 1917, E~ dicho conireso se -
deberla reformar y adicionar la constitución de 1857 en materia -
A~raria Carranza entregó al Presidente del congreso un proyecto·· 
!e Refonnas que deberla hacerse a la constitución de 1857. 

( 33 ),- Gutelman. Michel, op, cit. pág. 87 

34 ).· Gutelman, Hichel, op. cit. p4g: 88 Y 89 
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En dicho proyecto queda sintetiiada la ideolog1a con 
respecto a la Reforma Agraria de Don Venustiano Carrania; como ••• 
producto tanto de las doctrinas polrticas en materia Agraria que·· 
se vertian por entonces, como por la presi6n que ejercfan los gru
pos de ejidatarios, y pequeños propietarios, asi como los grandes
terratenientes. 

Por lo que respecta al art!culo 27 de la Constitu··· 
ci6n, el maestro Hcrsog nos sintetiza las innovaciones que dicho-
proyecto incluye: 

"Las novedades de este proyecto de Reformas en rela· 
ci6n con el articulo 27 de la Constitud6n de 1857 pueden resumir
se ast: 

10.- Se conceden expresamente facultades a la autori 
dad administrativa para intervenir ·en los casos de expropiaci6n .:
para uso público. 

20.- Se niega a las corporaciones religiosas el der! 
cho a imponer cPryitales sobre bienes ratees. 

3o.- Se ordena que las Instituciones de beneficien·· 
cia pública o pr1vada tampoco pueda adquirir bienes rafees, y es·· 
tar bajo el patrimonio, dirección o administración de nin&una crr
poraci6n religiosa ni de sus miembro~, más, st estarán facultadas
para imponer capitales a interés sobre bienes ratees. 

4o.- Se autoriia n los pueblos a disfrutar en común· 
de sus ejidos entre tanto se distribuyan en parcelas conforme a i~ 
ley que al respecto se expida ••. !.o cierto es que el proyecto del · 
Sr. Carrnnia no satisfiio a los representantes populares, sencilla 
mente porque como dice el In&. Rouaix, no atacaba el problema fun~ 
damental de la distribución de la propiedad territorial, la cual • 
debla estar basada en los derechos de la nación y la conveniencia· 
pública. En consecuencia fué preciso elaborar ur nuevo proyecto •· 
del citado articulo para presentarlo a las deliberaciones de la •• 
asamblea, el cual se discutió en numerosas y largas sesiones, en • 
que intervini~ron alrededor de 40 diputados y algunos juristas er· 
calidad de asesesores, como non Andrés Molina Enriquei y Don José· 
I. Lugo." ( 35 ) 

En el gobierno interino del Sr. Adolfo de la Huerta· 
(del lo. de junio de 1920 al 30 de nov~embre de 1920), el hecho más 
importante fue la promulgación de la Ley de Tierras Ociosas que -· 

( 35 ).· Silva Hersog. op. cit. pdgs. 248 y 249. 
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otor~aba el derecho a los campesinos que no tenían tierras, a explo 
tarlas pero solamente en un usufructuo sin lle&ar a adquirir ln pr~ 
pieJad de las mismas, 

Después de este interinsto, que durd muy poco es elec 
to presidente de la RepOblica el Gral. Alvaro Obre~6n (el to, de dí 
ciembre de 1920 al 3~ de noviembre de 192~). 

El 18 de noviembre de 1919 el Gral Alvaro Obregdn can 
didato de oposicl6n a la Presidencia de la RepGblica pronunci6 una= 
conferencia; en ella consideraba que el problema de al&unas zonas • 
del país no era agrario sino de irrigación, y que una de las formas 
de resolver el problema agrario era por medio del Fomento de la Pe
Quefia Agricultura (se refería a los campesinos que trabajaban colee 
tivamente la tierra y que se les debdrfa otorgar en lo individual)T 
pero que de ninguna manera se debería fraccionar las propiedades µa 
ra entregarlas en dotací6n, sin que ante~ se desarrollara eficazmeñ 
te la pequefia agricultura, esto era no solamente el reparto de la ~ 
tierra, sin~ todos los elementos necesarios para desarrollar una •• 
producci6n; pues consideraba el parcelamiento como "Un grado sum9·· 
de adelanto nacional• ( 36 ) 

Por una parte, Obreg6n se pronunciaba a favor del ··
otorgamiento de tierras y aguas, pero a la vez querfa que no se ••• 
fraccionara las grandes propiedades, sino hasta el momento en que -
se tuvi~ra la seguridad de que la pequefia agricultura habla evolu·· 
donado. 

Esta postura resulta ambigua, como ambiguo fué su ré· 
gimen de gobierno. 

Michel Gutelman, hace una crítica bastante severa con 
respecto al régimen de Alvaro Obreg6n y nos dice: 

"fue pues durante el periodo de ObregOn cuando se to· 
mar.on las primeras medidas destinadas a proteger el desarrollo del· 
capitalismo en la Agricultura y tambi6n ciertas decisiones q~e de·· 
bfan favorecer al sector privado en detrimento del ejidal. Estable· 
ció Obre&On, por ejemplo el sistema de 'dotación provisional' para· 
que, segdn decfa, cesaran Jos ataques a las pequefias propiedades ·
privadas que la constitucl6n de 1917 mandaba respetar Y completó ·-
3sta medida con otras muchas decisiones legislativas, en definitiva 
lograron tranllformar la legislaciOn agraria en 11na selva jurídica e 
inexcrutable. ·• ( 37 ) 

( 36 ),- Silva Hersog, op, cit. p4gs, 272 Y 273, 

( 37 ).· Gutelman, Mich~l op, cit. p4g. 90' 
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Y continúa en otro p4rrafo: 

"Para Obreg6n la rcconsti tuci<ln de los ejidos no po· 
dta ser un fin en st. A lo sumo era una necesidad polftica inevita 
ble de la que esperaba poder liberarse cuanto antes" ( 38 ) • -

En los considerandos que se plasmaron rn el de~reto· 
del 2 de agosto de 1923, tambi~n podemos tener una visidn clara de 
las posturas de Alvaro Obregón, 

En ellos se establece, que un gran número de campcsi 
nos emigran del pafs debido a que exist!n una enorme cantidad de -: 
proletariado campesino, porque carec!nr de tierras y trabajo, as!· 
que; por ello era destino de la rcvoluci6n ¡ deber del rJgimcn, ·· 
proporcionar las tierr~s bnldfas nacionnles a 6stos campesinos; pa 
ra evitar dicha emi~ración y regresar a In situación imperante eñ 
la época anterior a la Revolución; empero, no se refiere en nin~ún 
momento n l~ situaLlún de las grandes propiedades. 

En dicho decreto, se estnblecfn la intencidn del go
bierno de otorgar mfis tierras a los campesinos, simplificando ast
e! procedimiento parn solicitarlas. De5graciadamente como dice eJ· 
maestro Silva Hersog, casi nadie conocid dicho decreto. Sin embar· 
go, en el articulo 4o. <le Este sn prohibe en forma indirecta y su· 
til que se ocupen o se invadan tierras en propiedad particular; es 
decir, se reconocra por una parte el derecho a los campesinos de · 
sollcitar tie~ras, pero por la otra se proteg[a a la propiedad par 
ticular. -

Silva llerso¡¡ nos sintetizo, en su opinión, la Refor· 
~a Agraria del Gral. Alvaro Obregón y nos dice: 

'' Hubo error~s y abusos en la ejccuci6n de ias le·· 
yes y reglamentos agrarios durante el periodo presidencial del ••• 
Gral. Obregon. No pocas v~ces, el interés politice de los caciques 
se sobrepuso a las convciencias económicas y sociales tanto de los 
labradores cuanto de Jos propietarios territoriales. Pero la orlen 
taci6n general fu& correcta y se seftal6 el rumbo a seguir en el f~ 
turo. En cuanto a las ideas importadas, se pusieron de moda úntrt~ 
algunos dirigentes agraristas el georgismo y las doctrinas coopDr! 
tivas. De Henry Geor&e, u• i 1i za ron su crfti ca certera a 1 01onopolio 
de la tierra y la aplicaban al latifundismo mexicano; en relación· 
con el cooperativismo, fueron mucho más lejos, puesto que hicieron 
inumerables esfuerzos no siempre bien pensados, para implantarlo · 
en los ejidos. 

( 38 ).· úutelman, Michel, op. cit. pág. 91. 



El fracaso fué inevitable a causa del hrjo nivel -·
cultural de los ejidntnrios y en ocasicdcs también al de los mis-· 
mos improvisados propagandistas .••• El balance de la polttica agra
ria del r~gimen de Obregón arroja un saldo positivo •••• La Reforma
Agraria en su etapa Obrcgt~ista, fué un movimiento que genuinamen 
te mexicano con ciertas influencias inspiradas en el cristianismo~ 
( 39 ) 

Por Gltimo Michel Gutelman citando a Simpson Eyler -
("El ejido 6nica salida para ~léxico" Pnim, México 1952) hace aigu
nas consideraciones del ejido de acuerdo como lo concebía Obregón: 
"Para Obregón, el ejido con las protecciones que estaba rodeado, -
deb!a ser una escuela de donde con el tiempo saldrtnn ejidatarios
capaces de transformarse en campesinos propietarios, ••• F~e el Je-
creto dr 1921 el que determinó las condiciones de creaci6n de la·-
1Pequefia Propiedad Inalineable' y puso ns! las bdses de un capita
lismo fundado de modo esencial en la propiaci6n priva~a d< la tie
rra," e 40)_ 

General Plutarco El!as Calles (lo. de.diciembre de -
1924 al lo. de Diciembre de 192ª). 

En los considerandos del proyecto de la ley reglamen 
taria sobre repartición de tierras ejidales y Constituci6n del Pa~ 
trimonio Parcelario Ejid~l, queda plasmado el criterio del Gra. Ca 
lles en materia agraria. -

Consideraba, que en la ley del 6 de enero de 1915 y
en el articulo 27 de la constitución, solamente se hab!a detennina 
do la dotaci6n de tierras y aguas, pero sin establecerse el mejor~ 
aprovechamiento de dichas tierras: debi~o a que estaban en explota 
ci6n comunal, éstas deberfan dividirse en parcelas para lo cual se 
expedh esa ley. 

As! mismo, pensaba que la tierra en posesión comunal 
no le aportabn interés al ejidatnrio en su trahajo y por ello pro
ducfa muy poco; en estas circunstancias resultnba imposible la ·-· 
reestructuración econ6micn del pn!s am6n de que las tierras comuna 
les estaban manejadas por Comités Administrativos corrompidos. -

Por ello, pensaba que ln pequefia propiedad individual 
~ra la anica que podr!a crear el r~raigo del campesino a la purce
la y despertaP su interés produciendo mucho más con seguridad. 

( 39 ).- Silva Hersog. op. cit. pdgs. 311 Y 312. 

( 40 ),· Gutelman Michel, op. cit. pdgs. 91 Y 92. 
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Pero tambi6n en dichos considerandos de la LeY, es·· 
tablecla el peli&ro del latifundismo por el monopolir de las peque 
fias propiedades. Esta leY establecta la forma de proceder al frac~ 
cionamiento de los terrenos. 

El Gral. Plutarco Ellas Calles, tambi6n vierte su •• 
sentir con respecto al problema agrario, en los considerandos del· 
Proyecto de Ley de Irrigaci6n del 3 de diciembre de 1925. 

Con respecto al problema de la tierra, determinaba · 
como programa: 

pds. 
a).- El desarrollo de la ProducciOn Agrfcola del ••· 

b).- rreaci6n de la pequefia propiedad, mediante el • 
fraccionamiento de las tierras que se irrigaran. 

c).- La masa campesina del Pats, fijAndola como pe-· 
quefios propietarios. 

As! mismo las obras de irrigaciOn deberlan tener un 
ftn social. Se fomentaría la pequefia propiedad para que fuese un • 
punto intet'llledio entre l~s latifundistas y los ejidatarios. 

Silva Hersog, ,sintetizn en los siguientes t6rminos • 
el gobierno del Gral. Plutarco Ellas Calles: 

·~1 iniciar su periodo gubernamental el Gral Plutar· 
co El1as Calles el lo de diciembre de 1924. el pars habla sido pa· 
cificado y todo parec!a indicar que se aproximaba una etapa de tra 
bajo constructivo. Efectivamente, el Gral.Calles se revel6 desde= 
luego como un buen administrador y excelente estad!stn. El fué •·• 
quien traz6 en lineas generales. la polltica económica que desde·· 
entonces ha seguido el pats, por supuesto, con las adiciones y afi 
namientos exigidos por las condiciones de nuestro desenvolvimiento 
econ6mico y social." ( 41 ) 

Un punto de vista menos favorable h~cia el r6gimen · · 
de Calles, es el que nos d4 Michel Gutelman. que por su objetividad 
lo transcribimos: 

"Desde su acceso a la cabecera del Estado, hab!a re
forzado las báses jurídicas sobre las cuales iba a desarrollarse·
s61idamente unos años de~pués la pequena propiedad privada ••• Por·· 
otra parte, las leyes que promulgó sobre el patrimoni~ ejidal en • 
1925 planteaban el principio de una división obligatoria de los --

( 41 ),· Silva Hersog, po. cit. pAg, l21 
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ejidos en parcelas individuales y seftalaben el inicio de la inter
venciOn del Estado en la vida interna de aquellos ••• El parcelamien 
to de los ejidos mostrabo tambi~n otra preocupaci6n no exenta de~ 
ambi&uedndes: Plantar por lo menos en principio los jalones de la· 
propiedad privada en el seno de los ejidos y lograr la estabilidn~ 
politica y social de los trabajadores a~rtcolas, .. No constitutan • 
todavto una propieda~ privada en todo il sentiJo de la palabra; •• 
sien embargo, la apropiaci6n privada de su r5ufructuo significaba
para al&unos un paso importante hacia el ideal agrarista del peque 
fio hurgues campesino". ( 42 ) -

leyes. 

Periodo de Emilio Portes Gil 
Pascual Ortfz Rubio 
Gral. Abelardo Rodrf&UbZ 

( 1928· 1930) 

(1930-1932) 

( 1932-1934) 

Durante estos afios se realizaron refot'11las a diversas 

Para conocer el sentir agrarista del Lic. Emilio Por 
tes Gil, nos remitimos a su informe de gobierno del lo.de septiem~ 
bre de 1929; en ~l, determinaba la labor que se estaba desarrollan 
do por la Dirccci6n General de Agricultura y Ganaderfn, acerca de~ 
un programa de experimentaci6n agrícola para introducir nuevos cul 
ti vos en otras regiones. linda hincapié en continuar la labor de ~ 
los anteriores gobiernos, de volver a la 11nci6n las e!lormes exten· 
siones que se concedieron a particulares, compafitas deslindadoras· 
o fraccionadores ns! declara que: "La poHtica agraria se ha conti 
nuado desarrollando con el mismo espfritu que ha normado la actua~ 
ci6n de los gobiernos revolucionarios de 1920 a la fecha .•• " ( 43) 
asr mismo, habla de las actividndes del departamento de orgnniia-
ci6n agraria, que estableci6 durante el último afio 500 cooperati·· 
vas agrfcolas y 55 forestales. Establece el prop6sito primario de· 
organizar a los ejidatarios y a sus familias para crear nuevas b4· 
ses y triunfar en ésta forma en la produccidn. 

Por otra parte, de un informe del Presidente Orttz-· 
Rubio (lo. de Septiembre de 1931), extractam~s una s1ntesis de su· 
tendencia en Materia Agraria. 

Consideraba, que se deberfa buscar una mejor rtJis-
tribuci6n de 1.a riqueza de ln tierra, y resaltaha que:"El ejido no 
es, ni deberla ser el principnl !actor responsable del desonvolvi· 
miento a¡rlcola del pa1s; su producci6n est4 destinada a su consu· 
mo propio y s6lo un excedente puede ~alir a los meréados externosº 
( 44 ) 

( 42 
( 43 
( 44 

) .. 
) .. 
).-

Gutelman Michel. op. cit. p4gs. 94 y 95. 
Silva Hersog, op. cit. p4gs. 377 a 379. 
Silva Hersog, ~p. cit. p4gs. 387 a 389. 
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En el r6¡imen del Gral Abelardo Rodrtguez, se expi·· 
di6 el primer Código Agrario; con respecto a éste, el Gral. esta
blece a grandes rasgos su contenido, considerando que Ja organiza
ci6n de los ejidatnrios venta a constituir un gran avance en la Re 
forma Agraria, dicha función se le encomendaba al Banco Nacional ~ 
de Crédito Agr!cola, y por último hace hincapi6 en el respeto a la 
pequefin propiedad. 

Sin embargo,otros autores opinan que: "La 
del Presidente Abelardo Rodr!guez, sefial6 el f!n de una 
distribuci6n de las tierrns;ln del clar!simo prediminio 
cepciOn latifundista de la Reforma Agraria, .. " ( 45 ) 

dimisiOn
etapa en :..a 
de la con~ 

Vemos entonces clarament~. que realmente lJ finico -
qu~ se hizo en estos gobiernos, debido a su situación precaria, -
fué seguir la labor de la Reforma Agraria, pero con gran tendencia 
a llevar a cabo medidas de protección hace la pcquefia propiedad. 

Gobierno del Gral Lázaro CArdenns.
(to, de Dicicmbre:de 1934 al 30 de· 

•Noviembre de 1940• ) 

LAzaro C4rdenas, a diferencia de otros presidentes,
consideraba que el Ejido no solamente era una for,a de liberar hl
campesino de la explotaciOn de que e: a objeto por parte de los ha
cenrlados que les pagaban míseros salarios; sino que ademas era un· 
sistema de Producci6n Agrtcola para proveer al País de las mate··· 
rias primas necesarias. 

Su convicciOn, consistra en eliminar los procedimien 
tos indirectos de explotaci6n, como el préstamo usuario, la compra 
de cosechas y la intermediación mercantil. 

Pero CArdenas tambi6n sabfa apreciar el valor de la
Peque~a Propiedad; el lleg6 a comprender con ve1Jadera precisi6n,· 
los sistemas de Producción Agrícola. No atacaba a la Pequefia Propio 
dad, -

En su concepto, era necesario fomentar los cr6~itos
al campo, compra de maquiraria e implementos de trabajo, infraes-
tructura y salud pfiblica, asf como educaci6n. El Gral CArdenas 1 e~ nocra la psicología del indf&ena y 10 encomia; resalta su sentldo· 
de generosidad, respeto y capacidad de trabajo, asi como su organi 
zaci6n en los trabajos colectivos. -

( 4~ ).· Gutelman Michel,op. cit. pd¡. 101 
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FuE el primero que aplic6 la Reforma Agraria a los · 
grupos de indt&enas de l~s diversas zo~as del Pnts; cred escuelas, 
salud p6blica y foment6 la explotacidn de Jos montos y minas, 

Durante su régimen, se crearon ensefinnzas de dialec· 
tos para maestros rurales, y pretend1a incluso, crear una legisla
ci6n, que impidiera la fabricacidn y venta de alcohol en las regio 
nes habitadas por abortgenes. -

Se pronuncio en contra de la colonizaci6n por extran 
jeros, pues era falso que éstos elevaran el nivel de la raza ind!7 
gena; por el contrario, los explotaban y despreciaban. 

Ldzaro Cárdenas actud durante su gobierno no solamen 
te como un estadista, sino como un verdadero lider agrarista, 

Sin embargo, hay autores qce se mue,tran pe!imistas· 
conforme al resultado de su gobierno en materia agraria. 

As1 el tantas veces citado autor Michel Gutelman 
bace el siguiente andlisis al respecto: 

"Es pues necesario, sabar la conclusión de que el -
f!n principal de la creación masiva de ejidos no era el alumbra·-
miento de una supuesta 'clase media campesina' en detrimento d~ las 
grandes explotaciones¡ sino mds bien el de aplacar Ja cólera ~opu· 
lar y dar a los campesinos las migajas necesarias par1 mantener la 
paz social.:• ( 46 ) 

Para reafirmar esta postura, también Wannan nos vier 
te el siguiente juicio, respecto al régimen de Cárdenas: -

" ..• Cárdenas realizó el gran reparto de tierras. En
tonc~s se habló como nunca de Socialismo y de Reforma Agraria. Se· 
repartieron millones de hectáreas. La mitad de la superficie culti 
vable del pafs, pas6 al re&imen ejidal de tenencia. Se fundaron -~ 
instituciones para el desarrollo del campo. En un corto laps~ de -
tiempo se aumcntO notablemente el número de campesinos que produ·· 
c!a un excedente, aunque íuera muy pequefio, 1especto a sus necesi· 
dades mds elementales. Pero éste excedente no se dejó en manos de
los campesinos, sino que se transfirid a otras ramas de actividad. 
:.os productores quedaron como ante-e;, no cambió su condición misera 
ble ••••• se quiso imprimir un contenido social nJ proceso. Se pens3 
que para lograrlo era vital el fortalecimiento del Estado. El go--

( 46 ).- Gutel111an, Michel, op. cit. pllg. 110 
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bierno monopoliz6 l• actividad pol!tica y captó la fuerza de pre·· 
si6n de Jos grupos populares. No hubo m4s levantamientos campesi·· 
nos. Estos dejaron de contar en pol!tica. Fueron enajenados de su· 
fuerza:'( 47 ), 

Esto último lo juzga as! el autor, debido a que fué· 
en el régimen del Gral. Cárdenas que se cre6 la Confederacidn Na·· 
cional Campesina como parte integrante del P.N.R. 

Don Vicente Lombardo Toledano, hace un balance favo 
rable respecto de'ª pol!tica agraria del Gral. Cárdena~, y enco·· 
mta su labor en un discurso pronunciado por él, respecto al probl! 
ma del indio en 1940, del cual extractamos lo que a continuaci6n·· 
se presenta: 

", •. Se va advirtiendo, que la Revolución Mexicana ·• 
estA creando ]ns básc~ para una nueva economía popular, se llega · 
entonces a una í4sc nueva en el desarrollo de la Pol!tica Agraria; 
ya no es sólo el deseo de acabar con la casta dominante desde el·· 
punto de vista material y pol!tico; ya no es sdlo el deber y el ·• 
deseo de ayudar con una parcela a los campesinos para que estos ·• 
mejoren su jornal exiguo, ya es el propdsito de penetrar en la ma
sa campesina que va recibiendo tierras, como In Posible báse de una 
nueva econom1a ael Pats; y as! llegamos a esta etapa en que esta-
mos viviendo, etapa caracter!stica por la administración que pre·· 
side el Gra. Lázaro C4rdenas ... 

La Reforma introducida por el Presidente de Ml!xico • 
hace unos cuantos afios, otorgando tierras a los antiguos peones ·• 
asalariados, a los peones qut: llamamos en ~l~xico 'acasillados' de· 
las haciendas, para que ellos reciban la tierra de sus propios pa· 
trones, es acaso el paso rnds trascendental que se haya dado en la· 
historia de la Reforma Agra~ia de México, porque esta determina-·
ci6n coloca a la masa campesina en general, en la posibilidad de• 
ser ella la que trabaje y produzca para el bienestar material del· 
Pats, con todas ]as consecuencias que en el orden social y cultu·· 
ral se desprenden de tal medida. Asl, los nGclcos de Mfxico, cmpie 
zan a ser tomados en cuenta de una manera importante, porque Ya .7 
una YeI resuelta la técnica, el medio, el modo de tra~ajar en la • 
Reforma Agraria, se viene esta importante fáse, que es la que ca·
ractertza en otro sentido al r~gimen de México." ( 4E ). 

( 47 ) .- Warnan, Arturo, op. cit. pdgs. 48 y 49. 

( 48 ).·Lombardo Toledano, op, cit., págs. 131 y 132 
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L4iaro Cárdenas tenla una ideolog!a bastante amplia· 
con respecto a la Reforma Abraria, tuvo siempre la intenci6n de ·• 
se¡;uir los verdaderos lineamientos que se hab!an asentado al ini- · 
cio de la Reforma Agraria; sin embargo, poco fu6 lo que pudo plas· 
mar en la realidad, debidc a la presi6n que en todo momento ejer
cen en un Estado las fuertas de los poderosos capitalistas y aris· 
t6cratas, aunado a la corrupci6n de al•unos funcionarios. 

Otro tanto logrado por el üral.C4rdenas, se fu6 des
virtuando paulat~namente a trav~s de los añoi, y es poco lo que •• 
queda aGn de su obra. 

Gohierno_je Manuel Aviln Camacho. 
(to, de Diciembre de 1940 al 30 • 

de Noviemhre de 1946.) 

Con el Presidente Avila Camacho, la Reforma Agraria· 
sufre un des~enso, porque él consideraba que en ese momento lo •• 
mAs importante; era producir al máximo materias primas, debido a la 
situaci6n que imperaba en el orden internacional, como consecuen·· 
cia de la Segunda Guerra Mundial. 

Podemos tener una visión más clara de su polltica, • 
en los párrafos que a continuaci6n transcribimos, tomados de ~nos· 
fen~amientos polf ticos del mismo Presidente: 

''El soldad<' combatirA hasta morir para conservar nues 
tro territorio, pero junto con El combatiremos todos los mexicanos
cada quien de acuerdo con sus recursos y en el Plano especial de • 
su actividad. El obrero, produciendi más y sintiendo ·durante to-· 
das las horas· que del número y calidad de lo que produzca-depen·· 
derA en gran parte nuestra perduración. El a&ricultor, ~ultiplican 
do sus trabajos y sus cultivos, ya que en Estos afios de prueba, eI 
arado y la pala son tan indispensables como las ametralladoras o • 
los aviones y no hoy que esperar que la sangre fecunde lo que no • 
fcrtilh6 a tiempo ~l esfuerzo del sembrador." { 49 ) 

Arturo Warman, concibe el régimen de Avila Camacho·· 
junto con el de Alemán, como la consolidaci6n en su desviación ••• 
institucionalitnda de la Reforma Agraria en los siguientes té~mi·· 
nos: 

( 49 ).· Silva Hersog, Jes~s, op, cit., 
pág. 453. 
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tttuego vino la segunda guerra, ayudada por los presi 
dentes Avila Camacho y AlemAn, la coyuntura internacional conver-~ 
tia al Pafs en exportador de lo qu~ fuer&, Se dicidi6 aprovechar-
la oportunidad para formar capitales que convirtieran el azaroso-
despeque del sector industrial en torpe pero costoso vuelo. 

Se abandonaron todas lns metas sociales; habfa que· 
enriquecerse ~omo fuera y rdpido. Uno de Jos Caminos era intensifi 
car la producción agrfcola para exportación. Para hacerlo se impof 
taron los mfis modernos ~Eto<los de Estados Unidos, que era por en-~ 
tonces el único comprador y financiero ... " ( SO ) 

tombardo Toledano, sintetiza con sus palabras la 
afirmación anterior: 

" •.. Por otra parte, el afio aludido ·1940· marca un -
cambio en la oricntaci6n del Movimiento Revolucionario, La corrien 
te d~mocr1tico-burguesa volvió a tomar preJominio y propici6 el -7 
crecimiento cconl:ímico, i¡;norando del todo el desarrollo social."·
( s 1 ) • 

~obicrno del Presidente Miguel Alemán Valdéz 
(lo. de Diciembre de 1946 al 30 de Noviembre 

de 1952) 

Durante éste gobierno, los puntos más trasccndenta-~ 
les fueron las reformas a lns fracciones: X, XIV y XV del articulo 
27 Constitucional. 

Las reformas de mayor importancia, fueron las hechas 
a las fracciones XIV y XV. 

La Fracci6n XIV, antes de la reforma se referra n la 
imposibilidad de los pequeños propietarios afectados por dotacio-
nes o restituciones, de promover el juicio de amparo. Pero en di-
cha reforma se le agreg6 lo siguiente: 

"Los <luellos y poseedores de predios agrtcotas o gana 
deros, en explotaci6n, a los que se haya ~xpedido, o en lo futuro7 
se expida, Certificado de Inafectabilidad, podrán promover el Jui· 
cio de Al:lparo contra la privaci6n o afectaci6n agraria ilegales 
de sus tierras y aguas." ( 52 ) 

(SO).- Warman Arturo, op. cit. pág. 49 

( 51 ).- Lombardo Toledano, Vicente, op. 
cit., pág. 26. 

-e 52 ).·Silva Hersog, JesGs, op. cit. -
pág. 490. 
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El maestro Mendieta y Nófiei, hace una interesante •• 
critica a dicha reforma; que es transcrita por el ma~stro Silva •• 
Hersog en su obra, a continuaci6n tomamos lo que consideramos de • 
suma utilidad:' 

", .• Se limi t6 la procedencia del juicio de amparo a· 
los pequefios propietarios que demuestren serlo, al promover dicho· 
juicio, mediante un Certificado de Inaíectabilidad expedido por el 
Departamento Abrario, •. Esta forma de resolver el problema resultó 
contraria a la esencia misma del juicio de amparo, insuficiente Y· 
propicia a maniobrD~ burocr4ticas inmorales. Contraria a la esen·· 
cía misma del juicio de amparo, porque su efectividad se finca en· 
la libertad absoluta para interponerlo, en el momento preciso en • 
que alguna autoridad trata de violar una garantía Constitucional·· 
en perjuicio de persona. determinada. Sí la procedencia de su inter 
posici6n se supedita a un requisito previo, el Amparo pierde eficil 
cia; y de institución democrAtica y justiciera, pasa a ser privile 
gio de quienes pue~~n cumplir ese requisito. -

Lo absurdo del sistema adoptndo, se pone de relieve· 
aún más, si advertimos que se supedita la procedencia del Amparo-
a la posesión previa de un certificado expedido precisamente por • 
el Departamento Agrario, es decir, por 111 autoridad responsable." 
( 53 ) 

En la Reforma a la fracción XV del artfculo 27 Cons· 
titucional, el r6gime11 de Miguel Alcmlin cre6 un concepto de Peque· 
fia Propiedad en Ja que se establece preferencia de extensión a una 
serie de cultivos. 

Al respecto, el maestro Silv:i Hcrso¡¡ nos dice: " .. Se 
aumentó la extcnsi6n de la Pequefta Propiedad tratdndose precisame! 
te de los cultivos más remunerativos, ¿Qué razones de peso pudie-· 
ron existir con báse en el interés social para estn ietorma? ¿Qu6· 
acaso se trató de favorecer a los futuros usufructuarios de tierra 
en los nuevos sistemas de riego, o de nuevos terrenos abiertos al· 
cultivo, gracias a la construcción de nuevos caminos?, Hay al10 ·• 
que parece claro como la lut del d[a y que puede comprobar quien • 
en ello se empefte: A partir de las reformas al artículo Z7 qre se· 
vienen comentando, ·31 de Diciembre de 1946· se multiplicaban los· 
agricultores Nylon, como se les llama en la jerga popular, entre • 
quienes han figurado y fi~uran no pocos amigos y amigos de los ami 
¡;os de los i;Obernadores en turno." ( 54 ) 

( 53 ).- Silva Hersog, Jesfis op. cit., pcg. 492. 

--------------{_~~)··Silva Hersog, Jesfis op. cit., pág. 493. 



As1 111ismo Arturo Warnan concluye su análisis del •·• 
gobier.no de Alemán diciendo: 

" .•• Se di6 por el Presidente Alemán, se&uridad plena 
a los empresarios pTivados en su propiedad y amplio márgen para s~ 
mularla. Tambi6n se dieron a la empresa posibilidades de desarro-~ 
llo a través de las rol1ticas de irrigación y coloniiaci6n, hechas 
con recursos pQllicos .... Los empresarios fueron fieles y agradeci· 
dos. Cumplieron los designios del gobi 1 ~'no y se enriquecieron." 
( SS ) • 

Y por 61timo, para concluir; transcribiremos un jui
cio semejante para refor;ar la anterior afirmnci6n, pero· más s~ve· 
ro a6n; al grado de llamarle contra-reforma~ es el que emite Mi··· 
el.el Gutelman acerca del régimen de lh¡¡;uel Alemán: 

"ta pol¡tica Agraria Alemnnista, consi:"ti6 esencial 
mente -y a6n podrfamos decir, c!nicamente· en reforzar al sector ~ 
privado capitalista de la Agricultura. f:n este sentido, las necesi 
dades tomadas en detrimento del sector ejidal, pueden considerarse 
una verdadera contra-reforma Agraria en comparaci6n con la •vrn · · 
campesina' definitivamente ab-ndonada. Para dar un carácter legal
ª ésta contra-reforma, se modificaron los apartados X, XIV y XV··· 
del .• rUculo 27 Constitucional". ( 56 ) 

El mismo autor continúa diciendo en otra págintl: 11 
•• 

Durante el mandato del presidente Alemrtn 1 no solamente se h!zo to· 
do lo posible por reformar al sector capitalista de la agricultura 
sino que se abrió la puerta a los capitalistas extranjeros, que no 
solamente se interesaron en ln Industria, sino también en ln agri
cultura, a petici6n del gobierno mcxicano •.. rso hizo que las finan 
cierns yanquis comenzaran a invertir en el norte del Pals, donde ~ 
se habia ya empleado la parte esencial de las sumas destinadas n · 
real~zar la infraestructura y principalmente tas obras de irriga·· 
ci6n "Algodoneros Norteamericanos", sobre todo el Trust Anderson-· 
Clayton, se implantaron en ese tiempo". ( 57 ) 

Gobierno de Don Adolfo Rufz Cortines 
(lo. de Diciembre de 1952 al 30 de • 

Noviembre de 1958) 

Del último informe de gobierno de Ru!t Cortines, el-

(SS).- Warman, Arturo, op. cit., pdg. 49 
( 56 ).· Gutelman, Michel. op. cit. p~g. 114 
( 57 ).· Lombardo Toledano, Vicente, op, cit. 

p4g. 2b 



maestro Silva Hersog, transcribe lo relativo a la cuestidn agraria 
en su obra, de ello resumimos; que tanto el ejido como la pequefia
propiedad son consideradas por este presidente, como la báse de la 
produccl6n a~rftola, es por ello que durante su gobierno reforzd-
las obras de riego, infraestructura en general cr~dito; ademá~ de
establecer el Seguro Social para los campesinos. Asr p rocurd, y de 
hecho lo lo~ró, aumentar la producci6n de trigo, frijol, mar:, azú 
car, caf&, arroz, algodOn y árboles frutales. -

Se reintegraron tierras de los latifundios de Cloct~ 
en Coahuila; el de Bavtcora en Chihuahua y el de Cananea. 

Silva !leso&, establece que dentro del gobierno de -
Ru1: Cortines, aument6 más que nunca el empleo de maquinaria y el
uso de abonos agr1colas y que; por primera vez se estahleciO· el -
Seguro Agr1cola. 

Uno :e los puntos mds sobresalientes en materia le-
gislativa, lo constituye la expedición de la Ley que creo el Fondo 
de Garant1a y Fomento para la Agricultura y Ganadería; el cual te
nia corno fin, dar in~entivo a los Bancos Privados, para que otor&! 
sen con seguridad cr~dito al campo; garantizando las recuperacio-
nes, por medio de un fideico~iso de 100 millones <le pesos, que es· 
taban depositados en el Banco de M6xico. 

En el gobierno de Rutz r.ortines, se habfan dejado •• 
sentir los problemas agrarios tan tremendos, que fueron producto·· 
d!l Régimen de Avila camacho y Alemán. Por ello, surgieron las in· 
vasiones a los latifundios en diversos Estados de la Repfiblica Y·· 
se increment6 la demanda de tierras. De ahf que fuese como po11ti· 
ca agraria del gobierno y posible solución al problema agrario, la 
restituci6n de tierras a los campesinos de algunos latifundios, ·
como el de Cananea, Cloete y Bavtcora. 

En efecto, durante este gobierno; la producción agrí
cola se incrementó; debido a las báses tan s6li~as legadas por el • 
Gobierno Alem4n a las Propiedades Privadas, 

Para reafirmar este Juicio, a continuac~ón tra~scribi 
mos el análisis que Michel Gutelman nos hace, de la directriz que -
en materia agraria fué seguida por Ad~lfo Rufz Cortines: 

"En diciembre de 1954, una adición al arUculo 167 -· 
del Código Agrario, disponfa que las ~ierras ejidales en forma de · 
parcelas individuales o de bienes colectivos, que hubieren mejor3do 
por medio de obras de saneamiento, de avenamiento o cu~lquier otro
tipo tle trabajo que aumente su valor y que no haya sido realizado,
por los ejidatarios ~ismos, serln sometidas a una nueva claslf¡ca--
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ción. tos excedentes de tierras que resulten de é!ta nueva clasifi· 
cación, constituir~n nuevas tierras de dotaciOn para cada pueblo, y 
serán concedidas de preferencia a aquellos campesinos que ten&an -· 
derechos agrürios insatisfechos por insuficiencia de tierras labora 
bles. Esa era la soluci6n que se habta hallado: buscar tierras para 
distribuir a los campesinos del ejido dentro del mismo terreno eji· 
dal ••• Los propietarios de explotaciones inalineables pod!an dormir· 
tranquilos, g--aciRs a la 'Reforma Constitucional' de Miguel Alemtln 
que prohib!a co~fiscar cualquier explot~ci6n privada que hubiese sl 
do mejorada, cualquiera que fuere su superficie. Al final de los .7 
mandatos de Miguel Alemán y Ru[t Cortines, la Propiedad Privada es· 
taba firmemente asentada. Vrotegidn por todo un arsenal jurtdico, • 
favorecida por las inversiones oficiales, erecta sin cesar y p~re-
c{a destinada a ser lR verdadera báse de desarrollo del capitalis·
mó en la A~ricultura". ( 58 ) 

Gobierno del Presidente Adol~o l.<5pe: Mateos. 
(lo. de Diciembre de 1958 al 30 de Noviembre • 

de 1964) 

El gobierno de LOpet Mateos, tuvo que afrontar las ru 
das consecuencias de la Pol1tica Agraria Contra-Reformista que, ha~ 
sadas en las reformas hechas a diversas leyes por el gobierno de -
Alemán; y continuada por Adolfo Rgfz Cortines, producra ya una si·· 
tuaciOn de zozobra e intranquilidad que se hacran sentir en el cam· 
po. El gobierno de L6pez Matees, tuvo que seguir una polftica de·· 
plena Reforma Agraria Intecral; porque era casi i~posih~e en forma· 
mooent4nea, retrotraer los efectos de tantos netos que en materia-
agraria se hablan realizado por los demás gobiernos. 

De un discurso pronunciado el d!n S de Enero de 1958· 
siendo candidato a la Presidencia, y transcripto por el maestro Sil 
va l~rsog en sus tantas veces citndn obra, extractamos los punto~·= 
más esenciales para conocer su politicn agraria: 

" ••• La Reforma Agraria de ln Revolución debe -· 
reafirmars{ en sus postulados y ajustarse a una polttica agrtcola y 
ejidal dentro de las condiciones modernas de un pals en ascenso ·· 
econó~lco. Se ha hecho conciencia Nacional, y es juicio de propios· 
y extraños, que nuestra Reforma A~raria ha producido, desde el pun· 
to de vista social, b~neficios ostensibles que el pats viene aprov~ 
chando en los Gltimos tiempos. 

( 58 ),· Gutelman, Michel, op, cit. 
p!g. 120. 
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••• Gracias a esa Reforma y al rcconoc1m1ento de que
el hombre que trabaja la tierra tiene derecho preferente a ella, se 
ha producido en el campo la paz y la tranquilidad que constituyen • 
las báses actuales de nuestro pro¡;rcso •.. llcmos venido trabajando en 
la formación de la clase media rural, tan importante segdn nu~stra· 
experiencia, pnra el asentamiento de ln ~acionalíclad .. l'odcmos consi 
derar ya como una conquista Nacional, la convivcnc;_¡¡ fecunda y res-=
petuosa del ejido y de la pequefta propiedad, báscs de nuestra ccon2 
mh agrícola. !la llc¡;ado ln hora, de que ambas for¡_uJ!l ch~ propil.."!dad
se apoyen mutuamente para la resoluc16n de sus problemas comunes;-
los precios de sus productos, la obtención de cr6ditos, la tccnifi
caci6n de la agricultura, y la solidaridad en los medios para con-
trorcstar los factores nnturolcs advcr!'os. Ambns formas de propie·
dad deben realizar una agricultura Nacional suficiente, no sólo pa· 
ra proporcionar la alimentación del pueblo, sino para abastecer a · 
la ln<lustria de las materia:; primas 4uc se req111erc y para consti-
tuirse en el apoyo del mercado interior que necesita ...• r.a polftica 
agraria actual de réxico, implica el establecimiento de condicio·-
nes que permitan la costcabilidad plena de la agricultura cjidal y
de la agricultura privada. nesde luego, tanto el ejido como la pe·
quefta propiedad crean una agricultura pr6spera cuando las condicio
nes naturales son propicios; donde la tierra es hucna, donde existe 
agua y se emplea maquinaria, fertilitnntes, semillas mejoradas y -
sistemas de crédito adecuados, tanto el cjidatnrio como el pequefio
propietario, rinden frutos favorables para su trabajo y para la ·-
economt a gen era 1 ... " 

Y continúa diciendo en su discurso: " ... Debemos csti· 
mar el problema ejidal a la lu: de los principios que rigen nuestra 
Naci6n en proceso de desarrollo. La formnci6n del Patrimonio A&rt-o 
la, debe constituir una de las preocupaciones fundamentales para .:
lograr una agricultura eficiente y productiva •.. Debe procurarse que 
el ejido integre unidades de Producción Agrfcola e Industrial: deben 
acelerarse y simplificarse los procedunientos toaos, que rigen la· 
vida ejidal y agrlcola; programas definidos de Coloni:aciOn, y depu 
rarse los censos cj idal~s para rct:ularí zar su funcion:imiento or¿;;1n1 
co •.•• En tanto que Ja Industria lle&il n ocupar la mano de obra <lis:
poniblc y ésta puede calificarse adecundamonte, debernos promover -
procedimientos para absorvcrln en las tareas compiernc: tarias de 11-
vida rural. ta industrinli:aci6n primaria de la producción agrícola 
debe ser objeto de constante preocupación, para que sea en los me-
dios rurales mismos, siempre que Ja costcnbilidad lo aconseje, don
de se inicie el proceso de la a~ricultura a la industria, para que
se establezca entre ambos la armon!a > el equilibrio que requieren" 
( 59 ) 

( 59 ).· Silva Hersog, Jes~s, op. cit., págs. 
568 a 571, 
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En su per!odo de gobierno, se acentOa el problema --· 
agrario, como consecuencia de la polltica agraria en detrimento de
los Ejidos llevada a cabo por el gobierno de Miguel Alemdn y Rulz·· 
Cortines. 

Tenla que buscar la conciliaci6n de intereses entre • 
el Ejido y la Propiedad Privada, que era mds que todo 'Grande Pro-
piedad', ya que; no era fácil por lo pronto realizar reformas radi· 
cales, pero también era sumamente peligroso mantener los problemas
como estaban. 

Para concluir, vertiremos el andlisis que tambi6n el
tantas veces citado autor, Michel Gutclman realiza a grandes ras··
gos, al referirse de la directriz seguida en materia agraria, por·· 
loz gobiernos de López Mateos y D!az OrdAz: 

"Estos dos presidentes, tomaron diferentes medidas en 
caminadas a incrementar el patrimonio de predios distribuibles a -~ 
los camp.esinos sin tierras •• !'ara empezar, el presidente L6pez Ma··· 
teos dej6 de conceder inafectsbilidades y ni siquiera autorizó ya,-
a partir de 1960 la ren6vaci6n de ciertas concesiones hechas antc
riormen te. Incluso, se incitó con frecuencia a los ganaderos a re·· 
nunciar antes de lle~ar cl~plazo, a ciertos privilegios, que habfan 
obtenido ~ediante un pa&o de compensaciOn. Asf dejaron de ser inut! 
Iizables importantes extensiones que pudieron asignarse a las d~s-
tribuciones. Verdad es que, se trataha en ln mnyorfn de los cnsos de 
tierras de calidad re,ular, que ,equer!an importantes inversiones-
para volverse productivas ••. 

••• En materia de coloni:r.aci6n, L6pez Mateos sigui6 •ma 
polltica exactamente opuesta a la de Alemdn y Rufz cortines, quie·
nes habfan hecho que las tierras reci~n colonizadas fueran atribuf· 
das al sector capitalista privado. Pensaba LOpez Mateos, que la co
lonizaci6n de las nuevas tierras no podfa hacerse válidamente sino
dentro del marco del sistema ejidal. La presión campesina sobre !a
tierra era entonces tan fuerte, que en algunos casos; es cierto que 
raros, se llegO incluso a obligar a propietarios de 100 Ha. de rie
go a deshacerse de unn parte importante de sus bienes en ·provecha -
de ¡os ejidos " ( 60 ) 

( 60 ).- Gutelman, Michel, op. cit., p4¡s. 
121 a 123. 

1 

l 
i 
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CAPITULO I 1. 

ANTECEDENTl:S DEL SEXENIO 1964- 70 

10. EL RF.PARTO DE t.A TIERRA. 

El 1o. de Septiembre de 1965, el Presidente Día% Or-
doz hizo hincapié, en el sentido de que la tierra no alcanzarla pa
Ta cubrir todas las necesidudes de los campesinos. 

~urante su primer año de gobierno, se dividi6 cada -
entidad del Pnts en seis zonas para efecto de poder medir los pre-
dios afectables y as! estar en posibilidades de dotar de tierra a -
los campesinos. 

Se ampliaron los poblados existentes en las regiones
tropicales, transportando hasta esos lugares a grupos de campesi··
nos. 

En ese mismo año, debido a lns constantes agresiones
de que eTan objeto tanto pequeftos propietarios como eJidatarios, se 
creó una oficipa dentro del Ministerio Público Federal, cuya fun-·
ción consistiría en conocer de lns denuncias que se presentaran por 
diversos delitos en materia agraria. 

Por lo que respecta a las Hectftreas do tierra reparti 
das durante el ~ohierno de Dfai Ordai, a continuación presentamos ~ 
un cuadro, tomando dichas cifras d~ los Informes de gob,erno corres 
pendientes: -

AflO. 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

HAS. REPARTIDA§..:.. 

1,213.228 
2,808.882 
4,448.256 
3,836.818 
3,733.498 
7,014.937 

CAf.lP F.S I NOS BF.NEFI CIADOS. 

27,763 
66,394 
74.703 
69.t93 
63.311 
72. 256 

Por otra parte las concesiones de inafectabilidad &! 
nadera no fueron prorro~adas. El µresidente hito hincapié en el sen 
tldo de que, de dichbs tierras, las que pudl~ran ~er cultivables si 
entreg2rlan €n dotación, pero siempre y cunndo se pudieran entregar 
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con todos los elementos indispensables. 

Durante su mandato manifestó constantemente, que se · 
deber1a proaucir lo necesario para la allmentaciOn popular y para · 
el desarrollo de México. 

En el afio de 1965, los principales productos resulta· 
ron con una c0secha estimada en $Z7 000 millones de pesos. Con res· 
pecto al cultivo de Malz, el Plan fuE reducir las rtreas de cultivo· 
sin embar~o, en el informe de gobierno de 1970 declarnria el Presi· 
dente que habla sido necesario importar Maíz para el consumo Nacio· 
nal. 

En el afto de 1968, el Presidente manifestó que ya r~
sultaba sumamente diftcil encontrar tierras afcctablcs, debido a ·
que el latifundio se constituía en una verdadera craha, pues itia -· 
asumiendo diversas formas a cada cambio que experimentaba el Pa!s,
Ast en 1969 existfan dos millones de campLsinos que enrecian de tie 
rras. ( 1 )Y el Jefe del Departamento de Asuntos Abrarios y Coloni:" 
zaci6n Ing. Norberto A~uirrc Palancares en 1967 declaró que en los· 
Estados de Aguascalicntcs, Colima, Distrito Fed~ral, Hidalbo, Méxi· 
co, Morelos, ~ucrétaro y Tlaxcala ya no cxist1an tierras afectables. 

Fn el afio de 1~64 se declararon Nacionales m4s de -·· 
ocho millones de hectáreas; principalmente en los Estados de Tab~s
co, Yucatfin, Sonora, Campeche, Baja California y Chiapas; lns cua·· 
les se repartieron posteriormente, pero desgraciadamente dichas 
tierras declaradas Nacionnlc~ fuer6n dridas y de agostadero, 

2. • EN EL OTORGAMir-NTO DE CRJ:DITO AL 
CiUll'o 

En cuanto al otorgamiento de crédito en materia agra· 
ria por los Organismos Oticiales en el gobierno de Dfaz Ordaz, tene 
mos a continuación los si¡;uientes datos tomados de los Informes de:
~obierno del Sexenio Que nos ocupa: 

( l ) .• L6pez Zamora, Emilio, "La Reforma Agraria 
y la Utili::ací6n del Suelo de M6xi.:o."··· 
Art!culo~publicado en la Revista del M6xi 
co Agrario, Afio JI, Vol. 3 y 4; Edit. Ca!: 
pcsina, M6xico 1969, pág, 35. 

' - ·--··-·-----··· 
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En 1965, el FONAFE invirtió en préstamos a los ejidos 
la cantidad de 4 millones 98 mil pes~s; y destinó en crédito para -
obras de Servicio Soci~l mls de 14 millones de pesos, Ese mismo afio 
el Fondo de Garantia para el Fomento de la Agricultura autorizo ·-
préstamos por $557 000 pesos, 

tos Créditos concediJos por el Banco Nacional de Cré
dito Agrícola ascendieron a la cantidad de $848.600 pesos y benefi
ciaron a m4s de 21 mil sujetos de crédito. 

Por otra parte, el Banco Nacional de Crédito Ejidal -
otorgó préstamos por la suma de un millón sesenta y cuatro mil pe
sos, 

Asr en 1967, los créditos concedidos por el Banco Na
cional Agropecuario, Fondo de Garnntia y Fomento para la Agricultu· 
ra, Ganaderia y Avicultura aumentaron 35\ y llegaron a la su~a de -
$1,641,000,000IX>; la mayor parte de estos recursos provinieron del
caudal interno del Pats y solamente en un m!nimo se tomaron de fuerr 
tes internacionales. 

El lo. de Septiembre de 1967 se informo que tos cre
di tos concedidos por el Banco Nacional de Crédito A&r!cola ascendie 
ron ese mismo afio a $943,000,000.00; asr mismo el Banco Nacional de 
Crédito Ejídal otor~6 créditos a los ejidatarios por la suma de --
$,029,000.000.00 y la Aseguradora Nacional A¡rfcola y Ganadera, ase
guró 3,250.000 Has. de tierra. En el aspecto pecuario asegurd bovi
nos por Ja cantidad de $4,500 millones de pesos y a equinos con la· 
suma de $395 millones. 

En el afio de 1969 los créditos concedidos por el Ban
co Nacional Agropecuario y el Fondo de Gnrantfn y Fomento para la -
Agricultura ascendieron n $3,337,550.000,00. 

El Banco Nacional de Cré~ito Ejidnl otorgo cr6di~os -
por la cantidad de $1,714,000.000.00 que beneficiaron a 239,378 --
ejidatarios. Y el Banco Nocional Agr!cola concedió créditos a su -
ve: por la suma rle $785,000,000.00 que beneficiaron a 38.378 ngrl-
cultorcs, 

Con los datos anteriores los estudiosos de la materia 
han vertido sus estimaciones. Asi se considera que de 1966 a 70 el· 
crédito agricola oficial, se concentro en los Estados y Agriculto·· 
res Das ricos; y en zonas como ~ichoncán, Celara, Guanajuato! La L! 
guna y Tlaxcala, el 47\ de los agricultores más pobres recib eron--



51 

apenas el 4\ del cr6dito total. ( 2 ) • 

As! vemos que a trav~s de los anos ha disminuido el· 
número de ej~datarios que se les otorga cr~dito de 30\ en 1936 a -
1 O\ en 19 7 o. ( 3 ) 

Los que se ocupan de la materia han juzgado que al -
menos hasta 1~70 exist!n una deficiencia en el crédito que se des
tinaba a la a6ricultura. 

De una estadtstica y estudio logrados al respecto en 
aquella Epoca, se obtuvo la siguiente evaluaciOn, que por su impor 
tancia la incertamos a continuación: -

"a).· En 1968 el Banco Nacional de CrEdito Ejidal, • 
Sólo consiguió operar con el 21\ de los ejidos y el 16\ de los ej~ 
datarios,. 

b),· El SS\ de tos ejidos del Pals nunca han tenido· 
operaciones con esta ir.stituci6n. 

c).· El Banco Nacional de Crédito Agrtcola, sólo ha· 
conseguido operar con 40 000 pequefios propietarios; es decir el •• 
4\ de los agricultores en esa cntegorla. 

d),· El SO\ de la Superficie cosechada no contó con· 
financiamiento bancario en 1969. 

~).· Fl Sistema Bancario Privado sdlo proporciona un 
30\ del financiamiento total." ( 4 ) 

Por lo cual, en el afio de 1968 el Consejo T~cnico de 
la CNC, promovió en cada Estado de la República reuniones con la • 
participaci6n de representantes de las Instituciones Públicas Y -
Privadas,para analizar en mejor forma la redistribución del cr6di· 
to agrtcola y sentar báses precisas al respecto. 

( 2 ); • Tijerina Garza Eliezer, "Aspectos Regio
nales de la Acci6n PGblica y del Desarro 
llo Agrfcola en México". Art!culo publF' 
cado en La Revista del México Agrario,·· 
afio V No. 4, Edit. campesina, México 1972 
págs. 48 y 49. 

( 3 )~ Tijerina Garza, Eliezer, op. cit., pág,-
49. 

( 4 ) •• Guzmán Fcrrer, Mardn Luis, "Sugerencias 
sobre la contribuci6n de la teorla mone· 

taria al bienestar campesino";art!culo pu 
blicado en la "Re\·ista del MBxico Agrarí<." 
Afio V No, 4 Edit. Campesina. México 1972· 
Pág. SS. 
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3.· CON RELAClON A LA ORGANIZACION 
FJtnAL Y COMUNAL. 

Se fomevtaron en este renglón las obras de beneficio 
social para ejidos y comunidades. Asr en 1965 con apoyo del Fondo· 
Nacional de Fomento Ejidal, 1338 ejidos y comunidades realizaron· 
obras de beneficio sociíll y cnrdcter productivo, con una inversión 
de 84 millones de pesos. 

El desarrollo de las Industrias rurales fué una de • 
las metas del ejecutivo, 

Durante Este gobierno, se sucedió un :hecho en mate· 
ria agraria d~ trascendental importancia. Se vencieron varias con
cesiones de inafcctnhilidnd gnnadnr~. que hablan sido otorgadas en 
tl51• pero el ~obierno decidió no prorro&nr dichas concesiones de· 
inafectabi lidad y determinó que se dotaran para la creación de ej i 
dos ganaderos. Un ejemplo de ello fuE 10 que sucedió en la Ex·ha-7 
ciend1 de Torre6n de canas en el Municipio de Villa Ocnmpo del Es
tado de Duranso, que ful adquirida primero por el Bnnco Nacional • 
de Crédito Agrícola, S.A. en 1963, seis meses antes de que vencie· 
ra la concesión; y como dichas tierras yn habían sido solicitadas· 
a~os antes por ¡rupos de campesinos, el Presidente nrnz Ordaz en·· 
1964 ordeno su afectación y solnm~nte se re5pect6 la Unidad de Ex· 
plotación Ganadera. Dichos terrenos se entre6nron en Seµtiembre de 
1965 a 363 campesinos. 

f:s de notarse que en el informe de gobierno de 1967, 
por primera vez se le dedica un titulo especial en el sexenio a •· 
las Industrias Agrícolas y otro más a 11 Reforma Agrnrin. 

En ese mismo afto, se orden6 por el ejecutivo ln trasmisión a FoNa
Fe de los Ingenios, Molinos de ~rroz, Dc5pcpitndoras, fábricas de· 
Aceite, Er.ipacadorns y demh Industrias F.jidales que vcn!an siendo· 
propiedad de los Rancos Nacionales de CrEdito Ejidal y de Crédito· 
Agr!cola; las cuales posterior~cnte deherfnn vendérseles a los eji 
datarios, para q11e de i!llas mismas pudieran obtener el capital ne7 

cesario para pagarlas, O~mandJ as! mismo, ~ayor Jsesoramicnto téc· 
nlco y le~al para los ejirlos y coadyuvar al progreso de los mis··· 
nos. 

Ya en 1968 en el Centro y Norte del Pa!s se empezO a 
fomentar con mayor auge la Jnstituci6n de las cooperativas para º! 
iBniiar mejor a los ejidntario~. 

En 1969, el Fondo Nacional de Fomento Ejidal, 1eali· 
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z6 obras yservicios de car4cter social en 493 eji~os y comunidades 
ind!&enas,con una inversi6n de $73,353.000 pesos. 

Se atendieron durante éste gobierno en gran escala,· 
las comunidades indígenas, primordialme~te en el Sur de la RepQhli 
ca; y se decidi6 establecer el título para la pequcfia propiedad di 
origen comunal. 

T0dav!a a fines de 1970 los esfuerzos para Ia indus
trializaci6n hablan surtido muy pocos efecto5, ya que no se hab!a
reali:ado un Plan a Nivel Nacional; y si al&unas industrias se ha
b!an reali:ado fué gracias a las presiones do tipo polltico que -
habfan tenido las autoridades. 

Durante esa época quedahan pendientes de resolverse
los problemas de la Industria Azuc~rera; del Beneficio del Cacao;
y de la IndustrializaciOn de la Cera de Candelilla, as! como la ·
Industriali:aci6n de los bosques. 

Por acuerdo Presidencial de 8 de Julio de 1965 y por 
Decreto de ZB de Agosto de 1967, se pone en-marcha el Plan Nacio-
nal Forestal, creándose as! la la. empresa descentralizada para la 
explotaci6n de madera; pues de }as 60 empresas más grandes que por 
ese afio existtan, la mítad pertenccfan a accionistas extranjeros.
( 5 ) 

El ejecutivo se enfrent6 en 1968 con el problem~ de
la ctrnpatHa 1-!adcrera de nuran¡;o y las l'r.ipresas Forestales Ejidales. 
Para Enero de ese año, los contratos de compra-venta de dichos ·-
productos quedaron lehnlmente rescindidos, ya que se habfa cumpli
do con el ¡tazo de un ano,siendo éste el m~ximo para los contratos
celebrados entre campesinos y particulares. Ahos anteriores la ··
cta. Maderera de Duran¡;o hab!a alegado que como no se le daban las 
guias forestales por parte de la SAG., los obreros iban a ser des~ 
cupados, pues se carec!a de materia prima, e interpuso amparo en·· 
contra de la SAG. de Esta forma se alió con los obreros y presionó 
a las autoridades con el propósito de que nuevamente se le dieran
las guias forestales. 

Para atacar éste problema, fué necesario integrar~ 
una comisión, con representantes del Gobierno de Durango, La CNC,· 
el DAAC; ll Confcdcraci6n de Trabajadores Mexicanos, Ja Subsecreta· 
ria Forestal, la Cámara Nacional de la SElvicultura, la Liga de -
Comunidades Airarias y la Cfa. Maderera de Durango. Dicha comisi6n 

( s ).-Baldovínos de la Peña,Gabriel,"Rumbos Fores
tales Agrnrios"ardculo publicado en la"Re-· 
vista del México Agrario" Ailo YI,No,4,Edit.
Cumpesina.México 1973, P4g. 28 



llegO a las siguientes resoluciones: que a continuaci6n transcri
bimos: 

"1o.· La eta.Maderera liquid6 los acuerdos pendien·· 
tes con las empresas ejidales forestales. 

20,· Se constituyó un fondo de garantla, por la can· 
Udad de $100.000 pesos, para garanti:ar las operaciones de compra· 
venta entre empresa y ej ida tarios. · 

3o.· Se acordó asesorar a los campesinos con un t6c· 
nico forestal, para el mejor aprovechamiento de sus recursos made· 
rabies. 

4o.- Se obtuvo de la Cia. Maderera de Durango un au· 
mento general en los precios pagados por el producto de los ejida· 
tarios. (La madera que inicialmente se pagaba de 135 a 600 pesos-· 
por millar de pies, se paga ahora a un precio promedio de mil pesos 
por unidad precitada)" ( 6 ) 

Para seguir promoviendo la organi1aci6n ejidal y co· 
munal, el 10 de Noviembre de 1970 siendo todavía presidente el Lic. 
Gustavo Dtaz Ordaz, firm6 un necreto mediante el cual se expropia· 
ron 4,136 Has, de terrenos ejidales del Estado de Nayarit, la lla· 
mada costa Alegro Municipio de S•ntiago Compostela y 1,0Z6 Has. en 
el Estado de Jalisco Municipio de Puerto Vnllnrta, franja de m4s • 
de 70 Kms. a lo largo de Bahta de Banderas. 

Tiempo ntr4s, tos campesinos se hab!an visto despla· 
zados, por las actividades de especuladores¡ que nl percatarse de· 
los avances de la infraestructura de c!aS zonas realizaron pin&ues 
negocios. Se crearon por ello los Fideicomiso~ correspondientes;-· 
para que los ejidntnrios resultaran ben~flciados de esos fraccio·· 
nrunientos y centros tur!sticos. Con la Nueva LeY Federal de Refor· 
ma Agraria se legitimaron ~stos Fideic~misos. 

Hecha la expropiación, el DAAC entregó los terrenos
ª SEPANAL yse destinaron a fondos comunes. La SllCP nctu6 como fi-
deicomitente; y se constituyL el Banco Nacional de Ohras y Serti-· 
cios PGblicos, S.A., que fu~ el Fideicomiso translativo de dominio, 

( 6 ).- G0111ez Villanueva, Au&usto,"Informc de -
Lnb~ris'~ublicado en la ~Revista del M! 
xico Agurio",Vol. 6,Edit, Campesina.
M6xico 1968. p4gs. 41 y 42. 
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4. • ~ INFRAESTRUCTURA RURAL. 

En 1966 se continuaron los trabajos de 38 presas ••• 
iniciadas y que en lo futuro segOn los c4lculos regarían 124 mil • 
Has. 

Asr como también se siguieron los trabajos en tas pre 
sas de 'la Amistad" en Coahuila sobre el Rto Bravo; "El Granero" en
Cbihuahua; :Josefina Ortt z de nomtnguez" antes el Sabino en Si na loa
sobre el R!o Al amos; "La Vi lli ta" en Hichoac:tn; "Palos Al tos" en • 
Guorrero; "Ignacio Allende"en Guanaj un to; "El Bosque" en Durango o-
11Gra1.Fra.ncis.co -Vi Un" y la Presa "Netzahualcoyotl" en Chiapirn. 

La superficie regada hasta esa fecha por obras del · 
gobierno federal, ful! de 2 millones 540 mil Has. se&On informe de
gobierno. 

Fse año de 1966, para la conservación e incremento • 
de carreteras se destinaron 798 millones de pesos. En el año de ·• 
1967-sebún informe de gobietno· con obras de ricbo ejecut~das se·· 
iliarcaron 19 000 Has, en 22 entidades Federativas, se trabajaron · 
S? presas de almacenamiento y se iniciaron otras 14 m~s. nichos ·
pre_sas se continuaron en sus trabajos todo el año de 1968 y 2/3··· 
µirtes de ellas se terminaron. 

En el Plan Chontalpa, Tabasco, se construyeron 283 Km. 
de canales para el desague pluvial y el drenaje agrfcola; SO Km. • 
de caminos pavimentados y 242 Km, de caminos revestidos. Se perfo
raron 10 pozos que regaron 20 000 Has. 

Por otra parte, en Delicias, Chihuahua y en la Comar
ca Lagunera, se prosiguieron en 1968 los trabajos de rehabilita-·
ci6n para efecto de operar con más Has. 

ta perforaci6n de pozos pnra el ffn de explotar agua, 
se llevó incluso hasta dos mil metros de profundidad. Ya en 1969,· 
se intensificó más la electrificación al campo, Las investigaciones 
y ensefianzas agrfcolas y mayor tecnolo&Ia, se aplicaron al campo, 

Se realizaron obras rurales por cooperación en 30 Es 
tados de la Rep6blica; Y se construyeron Centros de Salud Rural eñ 
47 comunidades. 

También en 1969, tuvieron relevancia las obras reali 
zadas por el Instituto Nacional Indigenista que construyó - seg6n~ 
informe de gobierne - l07 aulas y escuelas albergue, 4 casas para
maestros y 11 anexos escolares, S puestos médicos, 22- obras de in~--- - -
troduccí6n de agua potable y saneamiento del medio, y 39 Km. de •· 
brechas, lavaderos p6blicos y unidades de agua en beneficio de 303 
comunidades. 
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En materia de construcción de presas, en el afio de -
1969 se realii6 un gran avRnce. Se construyeron tambiEn varios ca· 
nales y se prosi~uieron Jos trabajos del Plan Chontnlpn en Tabas-
co. 

Segdn el Informe de Gobierno, se·construyeron en -·-
1969, 387 Km. de canales para el dcsn¡;ue pluvial y drenaje ngrfco· 
la; 81 Km. de caminos pavimentados y 91 Km. de revestidos. Se cons 
truf5 el Oren el Morillo, que evit6 la descarga de aguas salinas~ 
en el R1o Rrnvo, para beneficio de los agricultores norteamerica·
nos r mexicanos. 

Ese afio de 1969, se iniciaron los trabajos de rehnhi 
litación en el Distrito de Rie~o d~ Mexicali, y se continuaron loi 
trabajos del Bajo Hlo Bravo, Comarca Lagunera y San Juan del Rlo. 

Con respecto al Plan Nacional de Pequcfia Irri¡;ución, 
fueron terminados y puestos nn opcraci~n - se¡6n Informe de Gobier 
no 1!169 • 182 obras que bencficinron a 34 ("100 11as. y que las pose:
yeron 9 500 cnmpcsinos. En suma, los trabajos de construcci6n y -
rehabilitaci6n beneficiaron en 1969 a 145 000 llns. de terrenos, de 
los cuales 90 000 se incorporaron al ric~o; 15 000 contaron con -
drcnnjc adecuado, caminos y centros de población con los Servicios 
Sociales injispensables; y las 40 000 restantes fueron rehabilita
das. 

As[ mismo, se concluyo el Pndr6n ~acionnl de Usun·-
rios de los Distritos de Ri~&o en opcraci6~, que habfa sido tnn -
necesario. Dicho Padrón comprendió 360 000 ejidntarlos y pequefios· 
propietarios. 

Ya en el afio de 1970, el Plan dt Pequcftn Irri¡acidn
de la región Noroeste, que constituyó la primern etapa, se hnb!a·· 
concluido. Dichos trabajos bcnciiciaron · sc~dn el Informe de Go·
bierno de ese afio ·a comunidades rurales, rbri!ndose nl cultivo·· 
113 000 !las y se reali:arc.n también ohrns de alcnntarillado. 

5 •• nn INCRDff.ITO DF !.A INVFRSION 

l'l!BUC.\ fN ~!AT!'RIA AGRARIA. 

nurantc el &r;bierno ·del !'residente nrnt Ordaz, fué-· 
preciso aut1entnr la inversión pilhlica nl caPpo, debido a las terri 
bles exigencias que se hacían sentir por entonces. Asl grncias a:
la inversiOn en Ylnncs de Desarrollo Agrícola, en 1965 ascendió--
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el valor de ln producción de frijol a $1,264 millones de pesos;·
del atíicnr a 11,376 millones de pesos; y el valor del algodón au·
ment6 a $3,94Z millones de pesos, tamhi~n la cosecha del café re·· 
presentó un valor -se~On Informe de Gobierno· de $1,169 millones -
de pesos, asr como el valor de la Producción forestal importó • -
$893 millones de pesos. 

En el afio de 1966, se hizo hincapié por el ejecutivo 
en el sentido de orientar la polftica agrfcola hacia el cumplimie~ 
to de tres metas: 

a),. 
h).· 

e).· 

Mejor alimentación para el pueblo. 
Abastecimiento suficiente de materia prima para 
el desarrollo de la Industria y Exportación. 
consecuentemente, mayor inversi6n p6hlicn en ma 
tcria agraria. -

De 1965 a 1966 se cultivaron 15 millones 500 mil Has. 
de tierras r 75 cultivos principales produjer&n cosechas con un ·· 
valor estimado en 28 mil millones de pesos. 

Por otra parte, se estableció en 1966 una Planta de
~rtilizantes en Coatzacoalcos Veracrut, con una inversión pQblica 
de 6 millones de pesos; y otra en Torreón coahuila con una inver·· 
sión de 73 millones de pe,os. 

Tamhi~n con ayuda del gobierno, se aprobó y se puso
cn marcha El Prograoa Nacional de Gannder!a, que tuvo como fin au· 
mentar la producción. Se creó el Consejo ~acional de Ganaderta y • 
los Comités Estatales de Fomento Ganadero como or&anismos de coop~ 
radón. 

Fn 1966 con una aportación por parte del Gobierno Fe 
doral de 136 nillonc~ de pesos, se llevaron n cabo las obras del~ 
l'lan \·hapin(;O; las insta ladones para omplinr los Centros Re&iona· 
les de lnvestigaci6n Agrfcola, así como tos estudios para crear la 
EScuela Superior dt• Aa;ricult•.ira Tropical. Ese mismo afio se pusie·· 
ron en aarchn 79 pro¡ramns de reforestación. 

En el afio de 1967 • se cultiva ron -según Informe de G~ 
bierno · mf.s de 15 millones de !las.en toda la RepGblica, Y el va-
lor de la Producci6n ~Grfcola se c~tim6 en ~30 000 millones de pe· 
sos. La prodt:cci6n del Mah fué lr. más alta hasta entonces. 

Se invirtió ese mismo afio, la suma de $137 millones· 
mds en el Plan Cha¡lin~o, y en ese año se terminaron las instalaci2_ 
nes, 
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La cantidad de $16,250,000,00 pesos aportó a progra· 
mas de desarrollo a1i:ricola ln "tundaci6n Rockefeller"; a su vez la 
"Fundación Ford" aport6 $14.375.000.00, y el Fondo Especial de las 
Naciones Unidas aportó la suma de $19,454.SOO.OO (Informe de Gohier 
no). -

Fn materia de Ganaderra en 1967 la cantidad de $131, 
321,000.00 fuE autorizada para la Instalación de una Unidad Produc 
tora de Ur~a en Ciudad CamnrKo Chihuahua y para construir una plnii 
ta de sulfato de amonio en Guadnlajnra, Jalisco. -

Fn el afio de 1968 por conducto de FoNaFc, se invir·· 
tieron ro millones 553 mil 107 pesos en Obras de Beneficio Social e 
Inversiones Productivas, 

Ese mismo afio se creó el Organismo Púhlico nescentra 
litado: Productos Forestales Mexicanos, que tenra por objeto el -7 
aprovechamiento de los bosques rl~ Durango de aproximadamente 2 mi· 
lloncs 500 mil !las. 

En el Informe de Gobierno de 1969 se determinó, que· 
de 1966 a 1969 se hnhln tri2licado el monto de la inversión desti· 
ñada nl Sector .\¡;áop<'curno; y que se sc¡;uir!a aphcando como poiI 
ttca a¡;rar-;;¡-;---er· esflñoóc mayores recursos hncin el campo. As!·:
se destinaron en 1969, la cantidad de $3,600 millones de pesos al· 
·desarrollo A&ropecunrio~ 

En ese ano el FoNafe realizó Obras y Servicios de •· 
Carácter Social en 493 ejidos y comunidades ind!&cnas, con unn in· 
versión de$73,353.0oO millones de pesos. 

Durante 1969 con mayor inversión pfihlica, el lnstitu 
to Nacional de lnvcsti~aciones A~r!colas a~pli6 su pro~rnma. Asl-7 
mis~csc increncnt6 el Servicio ~ncionnl de Extensi6n A¡;rlcola, con 
una i~vcrsión de $21,700,00n.oo <le pesos. rsc nis=o ano, se puso· 
en n~rcha rl Plan Kacionnl Ovino, que comprendió la instalación de 
Centros en 13 entidades de la Repóblica, con una invorsi6n · scgGn 
el Informe de Gobierno· de más de 513 millones de pesos; además··· 
iué construfdo y se dotó de todo el equipo apropiado, el Centro Na 
ciOnal de lnseminaci6n Artificial en Ajuchitl~n, Queritaro, -

~ued6 también constituido el Organismo : Alimentos • 
Balanceados de M~xico. 
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En el Informe de Gobierno del to. de Septlemhre de-·· 
1970, se hace una relaci6n, en el sentido de que, durante el sexe·· 
nio se invirtieron ~11 900 millones de 1esos en el i'ro·rama de R'i"C7 
~o; que an o as termina as e a macenam1ento. 

Con m~s inversiOn del Gobierno Federal, durante el ·• 
sexenio que nos ocupa, quedaron totalmente libres de la 'garrapau-' 
los Estados de Agunscnlicntes, Coahuila, Durango, Sonora y Zacnte·· 
cas, Se cre6 tambiEn la campafta contra el ~usano barrenador y se ·• 
combatiO la brucelosis. Guanos y Fertilizantes ampli6 sus instala·· 
cienes de Minntit14n, Contzacoalco, Cuautitlán, y Salamanca, crean· 
do Unidades Industriales en Torre6n, Guadalajara y Camargo, 

En el Gobierno de D!az Ordnz, se continuaron los tra· 
bajos del Plan terma Asistencia T6cnica )PLAT) que fu6 creado en •· 
1963, como Fideicomiso del Gobierno Federal y administrado por ·-·
~AFI~SA. Dicho Plan comprendiO los Estados de Aguascalicntes, Duran 
go, Guanajuatot Jalisco, M6xico, Michoacnn, Nayarit, ~uer~taro y -~ 
Zacatecas. 

Fu~ creado para que mediante estudios, realizara Inve! 
siones Públicas y Privadas que mejoraran las condiciones <le vida de 
l:t Pohlaci6n Rural, fundar.ientnlmente hacia el sector a~ropecunrio Y 
llevar una buena programación Económica y Social de los mismos. In· 
vertir ademfi~,en actividades que produjeran beneficio económico al· 
&rupo social; 
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CAP I TOLO 1 11 • 

Pll\'TOS MSICOS SOf\RF !.OS CllAUS nF.SCANSA· 

LA RHCl"IA AG!lARIA rs El. SFXFNIO 1970·76. 

Como el propio Presidente de la Repúhlica, Lic. Luis· 
Fcheverr!a lo afir~O, en la exposición de ~otivos de la l.eY Federal 
de Reformo A~rarin; la ley reco~c experiencias tanto de su gira po· 
lltica, como de conotados estudiosos de In Reforma Acraria y de ln· 
Reforma A6r!cola. 

Esto último, t{llt'da reafirmado entre otras cosas; por· 
un articulo que fuE puhlicado por la Revista del M~xico Agrario en· 
el mes de Julio de 1969, del destacndo investi&ndor Vicente ~ern,n· 
de: Bravo. 

Fn dicho nrtfculo se sientan lns h~ses teóricas, de · 
todo aquello que ·se.;ún el autor· en lo futuro era nrccsnrio llevar 
a la pr~ctica para un verdadero pro~reso de la Rcfor~n A~raria In·· 
te~ral. ~or su im~ortancin, hemos considerado pertinente transcri·· 
bir parte de El, con el fin de poder apreciar la semeJanza que las· 
bdscs delimitadas por ~stc autor, ~unrdnn con In~ hftses sobre las·· 
cuales el Presidente Luis Fchevcrrfa forj6 su polttica agraria. 

Vicente Fernfindcz ~ravo establece que: 

" ... To<l:ivf n fa 1 ta mucho por hacer, y ns r l.> reconoce· 
el actual ~ohicrno y los sectores revolucionarios interesados en -· 
tan vital problema, por lo que no dcbcnos conformarnos con lo eJecu 
tado, sino activar la resolución de todo lo que falta por hacer, y7 
entre lo pendiente queremos destacar los síbuicntes puntos: 

1.· La li4uidaci6n del sistema Latifundista, porque·· 
es un sist,..r:ia de o1,resi6n y o¡.Jrohio que 1•crtcnccc al pasado feudal· 
de Héxico. :-lícntras que c:dHnn latifundios, la lucha por la tierra 
no podr5 ter~lnar. rchc activarse el rcpnrto a&rario, para que to·· 
dos disfruten de la tierra que trahajan. As! se suprimir5 la cons·· 
tnntc snlidn a los Lstados ttnic!os d" míll:1res de car.ipcsinos como •· 
hraceros yse evitar5n Jns invasiones de tierras que en lorma alnr-· 
mante se han propa~ndo en los últimos nfios en algunos· [stados del • 
tn!s (Sonora, Chihuahua, Sinaloa, M6xico, ~nyarit, etc.) Y que es· 
un síntoma de malestar o injusticia en el campo, que reclama una ·· 
inmediata atenci6n. 
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z •. Activar el reparto de tierras, Estnmos conscien·· 
tes que no puede repartirse indcfiniJ3mcnte la tierra, dado que es
un factor limitado, p~r~ é~ta taren no podrd terminar mientras exis 
tan latifundios y tierras nuevas repartihles. Todos los dtas los -~ 
campesinos organizados denuncian ante las nutoridndes, lntifuudios
en diversos puntos del Pats. I.o mismo en Chiapas 4ue en Puebla, en
Duranso que en Coahuila. 

3.- ta actual ndministraciOn debe concluir el primer· 
paso de la Refonnn A&rarin, o sen la del Rep:irto de Tierras y mejo
rar los servicios indispensables (cr6dito, agua, asistencia t~cni-
ca, semillas mejoradas, fertilizantes, comunicaciones, riego, etc.) 

4.- El gobierno ha de atncnr con mayor energta la se
&unda etapa de la Reforma Agraria Integral; la de ln Revolución ··
A~r1coln;que comprende: La Organización, Productividad, Tecnificn·
ciOn e lndustrializaciOn del Ejido y ln Pequefin ~•opicdnd. Es Idcil 
ver la importancia extraordinaria de ln segunda etapa para consoli· 
dar la organitnciOn del campo aumentar ln producción cjidal Y de -
los pequeftos propietarios. y pnrn mejorar el nivel c11ltural y econO 
mico de las comunidades cámpesinus. -

5.- Que se modifique el artículo 27 Constitucional, · 
para que se disminuya ln superficie afectable de la pe4ueftn propie
dad a SO hect!reas de rie~o o su ~quivalente, y que la mayor exten
si6n de la pequeña propiedad ganadera no sea mayor de la que se re· 
quiera para criar 200 cabezas de ;anado mayor o su equivalente. 

Esta recomendación la hacemos por4ue consideramos su
ficiente la extensión de SO hect~rens de riego o su equivalente, o
la superficie que se requiere para crin: ZOO cabezas de ~anado o ·• 
su equivalente, para atender las necesidades ~e una familia de pe-
quefios n~ricultorcs o dedicada a la pequ,fia ganadcrla. 

No creemos que estas medidas pudieran provocar trans
tornos sociales, porque solo nfectarrn a unn minoría de pcquc~os &a 
naderos y a,ricultores que cuentan con propiedades mayores de SO -7 
hectáreas de rie~o o su equivalente, o superficies superiores parn
criar ZOO cabezas de ~anado mayor o su equivalen~e. 

ta gran m:iyorfa de los pequefios ¡;nnaderos y a¡;ricul to 
res tienen propiedades muy por nbojo de Estas extensiones. Asr se ~ 
dispondr[a de ~ás tierras re~artiblcs, la superficie aprobada serla 
más propiamente pequefia propie<l•J y se harta frente con meJor éxito 
a la presión deno~ráfica en el rampo y a las invasiones de tierras, 
que si pueden crear en un futuro inmediato graves consecuencias so· 
dales. 
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l~ualmente procede la modificación de la fracción XIV 
del articulo 27 Constitucional, ya que el derecho de amparo en el -
campo, s6lo ha servido para que s~ formen nuevos latifundios. 

6.- Es urgente, como Jo apunt6 el Gral. L~znro Cárde
n3S en la confercncin que pronuncio en Chnpin&o, NEx., en Septiem·
bre de 1963p revisar profunda y cuidadosamente las leyes ngrarias·
en vigor, para encontrar un mejor planteamiento sobre la cuesti6n·· 
vital de la tenencia de ln tierra, o en ~eneral, para ln eficáz de· 
fensa de los intereses de las comunidades campesinas, "suprimir las 
leyes ajenas al espfrit'.l de la Reforma A¡;rarin", que han propiciado 
nuevas C'tlnccntraciones de In propiedad terri to ria l. ... " 

'' .•• 7~· Con brtsc en las modificaciones al articulo 27 
Constitucional, y en la revisi6n de los demds ordenamientos agra·-
rios,proccde estructurar un nuevo COdigo A1rnrioj que se adapte a-
las exi•encins de nuestros(ffns, que interprete ebidamente las as· 
pi.raciones de la clase campesino y reglntlente con acierto sus nece· 
sidades. 

Claro que como lo hemos apuntado en otras ocasiones,¡ 
lo importante no es formular nuevas leyes, nuevos ordenamientos, si 
no cumplir estrictamente con los vi~entes. Todavta son muchos los~ 
ordenamientos constioicionnles que no se ncntan, y las leyes por -
mur justas r revolucionarias que sean, no sirven para nada mlent:as 
no se aplican. Otra cosa que hay que a~rc¿ar, qoe por muy buenas -
que sean las lcfes o los sistemas, para resolver una u otra cues·-
ti6n, si falla el material humano, los resultados tendrdn que ser -
neli;ntivos. 

B.- Es menester supr1m1r los vicios que se oponen a -
la Reforna A0 raria, como la existencia de los agricultores "nylon"
que han formado una nueva casta de hacendados latifundistas. Los 
neolatifundistas surgidos de la RevoluciOn se hnn constitu!do en •· 
los peores ene~i~os de In Reforma A~raria Inte~rnl. 

9.- El ncJnrtamcnto A•rario OEBE elevarse a la ente o 
r1a de Secretarfa ~sta o

1
pero no para que aumente e urocraus· 

mo y las ctJhcienclns admini.strntivas, sino para que en coordina--· 
ci6n con las demás Secretarlas de Estado, ataque a fondo todos los· 
problemas aGrarios. A ésta nuevn Secretnrra de Asuntos A~rarios Y·
Colonizaci6n se le dotara de recursos suficientes para que cumpla-· 
debidamente con sus funciones, entre las cuales están en lugar pro
minente; el ahsoluto acatamiento al articulo 27 Constitucional, al· 
C6di&o A~rario y a las demás leyes a&rarias. Tambi6n serdn funcio-
ncs de la nueva Secretarla, reafirmar los sistemas de explotaci6n Y 
de tenencia de la tierra, que son b4se de la agricultura: el siste· 
rna ejid~l y el de la autEntica pequefia propiedad. 
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10.· Es conveniente reforzar el Sistema de Orlanita·· 
ciOn Ex lotnciOn rolrctiva E'idnl y otorgar suf1ciente cr dlto a· 
to os os eJ1 ntar1os. ~osotros creemos que e~ el auténtico coopera 
tivismo están lns soluciones n muchos problemas de ln tierra. 

II.- El Gobierno deh~ terminar con el viejo problema· 
de los deslindes de los .ejidos y comunidades indf~enas, para elimi· 
ror los conflictos entre grupos campesinos, muchos de los cuales d! 
rivan en derramamientos de san~re y p&r<lidns de vida. 

12.· Ya es tiempo, de que lns comunidades agrarias 
que poseen bosques, disfruten mejor de sus brneficios. Para esto,-· 
nos parece aconsejable la ~Jcionali~aci6n de los hos•tues; para que· 
el Estado se encnrgue de proporcionnrlcs la ~ndcra que necesiten Y· 
de explotarlos cicntffica y técnicamente, con la i<lca de que las ·• 
utilidades obtenidas'se empleen precisamente en obras que henefi-·· 
cien a los habitantes de las Zonas en que están situados los bos··· 
ques • ... " 

Y continfia diciendo el Autor Vicente F~rnández Bravo, 
en su punto ~o. 13: 

" ••• 13. • l'rocede impulsar 1n econom!n agropecuaria en 
los ejidos ¡ pcque~as propiedades y el cultivo de frutales y plan·· 
tas íorraJ eras. 

ta Industriali:aci6n C"uando menos >rir.iarin de los ro 
duetos agr!colns y a construcc1 n de s1 o~ y alr.iaccncs, para su 
~unrda r conservaci6n.tas pr5cticns mfts aconsejables contra la ero· 
si6n y las t&cnicas que hagan productiva y costenblc u la agricultu 
T'3, ~anaderta y las ocu¡.iacioncs ~omplemcntarias, entre las que éebe 
darse preferente atención a las artesanfas •• " ( 1 ) 

Estas han sido entre otras, las b6ses que señala el · 
autor para poner en práctica la Reforma A~r3ria Integral; Y ~ue co· 
mo lo hemos visto, tienen un ~ran parecido con la Polttica A¡raria· 
llevada a cabo por el Presidente Luis Echeverr!a. 

( 1 ) •• Fernández Bravo, Vicente, ''Un lla lance tloc 
trinario de la Reforma Agraria", artfculo 
publicado en la "Revista del México A0 ra· 
rio" Año I I vol. 3 y 4, Edi t. Campesina; -
MExico 1~69, páKs. 72 a 75. 
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1. - PROMULGACIO!\ DE I.A LE'í rF.11FRAL 
DE REF0R~1A AuflARII\ ~ OTRAS f.¡;. 
'iE~.,\Tl\';\s. 

Con antelación a la iniciativa de Ley Federal de Re
forma Abraria, se hab!an propuesto una serie de reformas al C6di~o· 
A!;rario. 

Por conducto de la lliputaci6n de la Confederación .Na 
cional Campesina, ante la XLVII Le~islatura; en agosto de 1968 se 7 
propusieron seis proyectos de Reformas y uno de Ley, que enunciamos 
a continuación: 

1.· Iniciativa que reforma el se~undo párrafo del -
artículo ZOdcl C6dibo A~rario, con el ffn de evitar la reelección-· 
de los miembros de los comisariados cjidnles y Consejos de Vi&ilan· 
cía. 

2. - l'royecto de Reforma de los a.rtkulos 64 y 236; Y 
la adici6n del art!culo 345 Bis. 

Dichos Art!culos hac!an ref orencia a la Simulaci6n -
en Materia A~rarin, y de las sanciones a que se hactan acreedores,
los 4ue catan en dichas hipótesis. 

3.· Proyecto de Reforma al artfculo 140 del Código -
Abrario, al que se le adicionaba un se~undo párrafo que se retcrfa
al arrendamiento de parcelas, y las sanciones que se es~ablec!an -
para tal efecto. 

4.- Proyecto de reforma, para modificar los artfcu·· 
los 162 y 163, que tenfan por Objeto establecer una jerarqufa justa 
en relación con los herederos de las parecelas; y dar realce al de· 
recho principal de la familia del ejidatario, 

s.- Proyecto de iniciativa, p~ra dero~ar las disposi 
clones relacionadas con concesiones de inafcctahilidad ganadera, 

6.- La anexión del art!culo 12 Bis por medio del --
cual se propon!a el reconocimiento de la personalidad jurídica de · 
la CNC y su Cn~ucidad Le~al. 

Y por último: 

7.· Iniciativa de Ley, 4ue pretendfa re~ular la to-
rrefacci6n del café para ampliar el mercado interior. 
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Todos estos Proyectos fueron nprobndos por la Comi • 
siOn Jurídica y de Amparo de la Ct\C, el dta 29 de Julio de 1968. 

F1 Proyecto de Ley Federal de Reforma A'rnria, se en 
vi6 al Con~rcso de la llni6n el 29 de nicicmhre de 1970; inicilindose 
el debate el dia 2 de ~obrero de 1971, en un rcrfodo Extrnordina··· 
ria de sesiones del Con~rcso de la Unión. 

Allt el Jefe del Departamento de Asuntos A~rarios, · 
Lic. Au6 usto Góme: Villanueva, manifestaría que la t.ey buscaba sub· 
sistir los lineamientos de la Ley que habfa sido promulbada en el · 
afio de 1942, durante el ~ohierno de Manuel Avila Cnmacho. La Ley Fe 
deral de Reforma Abraria se aprohO en el mes de Marzo de 1971. -

Por sus lineamientos, la Ley pretende buscar la par· 
ticipuci6n cada vez más amplia de tos campesinos en el desarrollo · 
del ~a!s, con el fin de lograr su schuridad económica y social. Se· 
dedica e~vecial i~portnncia a la planeaci6n de la producci6n y dis· 
tribuci6n de los productos de los ejidos. 

Se otorgan facultades a las Comisiones A&rarias Mix· 
tas, para efecto de poder solucionar los conflictos relacionados •· 
con los ejidos; manifestando asr el prop6sito de desccntraliznci6n· 
de la Justicia A~raria por el Presidente Luis Echcverr!a. 

Asf mismo se sistematizan los procedimientos adminis 
trativos para una mayor celeridad de los asuntos, y evitar la dupl! 
cidad de actuaciones. 

Se estatuyen en 111 !\ueva Ley, dos tipos mlls de asam· 
bleas especiales; las ordinarias que se celebrarán mensualmente sin 
requerir convocatoria, ¡ lns de Ralancc y Pro~rnmaci6n que deberán
celebrarce <'l término de cada ciclo de producción o al finnl de ca· 
da año. 

Se fortalece también Ja persona del cornisariado, otar 
,dndole facultades para poder nomhrar secretarios auxiliares que se 
encar~uen de Jos asuntos especiales; y podrft tener el nfimero de as! 
sores que considere convenientes. 

'·ª Ley previendo el fenómeno de crecimiento de las · 
urbes, autoriza la expropiación de terrenos; siempre y cuando se ·· 
realice con lo intervención del ~ando ~acional de Fomento Ejidal, · 
or~anismo que en la misma ley se le otor~a personalidad jur!dicn Y· 
patrimonio propio, 



66 

Se hace notar en la Ley Federal de Reforma A~raria, una 
mayor intervenciOn pOhlica en todos los aspectos del campo. 

Al ejido se le otor~an las hdses necesarias para el i!n 
de que pueda cT¡,ani :arse como toda una er.ipresa en la tninsformací6n
de sus productos. 

La asistencia t&cnica se estahlece como unn oblibaci6n
por parte del F.stndo, ademiis de la <le crear llnidncles A¡;rfcolas Indu:!_ 
triales para la mujer campesina. 

En esta Ley se le reconoce i6ualdad a la mujer en sus -
derechos a~rarios, ya que anteriormente solo los podfa adquirir por· 
sucesión. 

Se le confieren al nepartamento de Asuntos Agrarios,--
·hoy Secretar[a de Reiorma A~raria· facultades diversas, con rcla--
ciOn a la PlaneaciOn y Or~anizaci6n económica de los ejidos y comunl 
dndes. 

tn materia de procedimientos, se crean dos instnncias;
la primera ante el Comisariado EJidnl, 4ue viene siendo de Concilia
ción y In sc~unda que ya es contenciosa, y que se lleva a cnbo ante
la ComisiOn Agraria Mixta. 

La Ley Federal de Heformn Agraria consta de siete li-·
bros a saber: 

Libro l'rincro: Autoridades A¡;rnrins y Cuerpo Consultivo. 
Libro Sewundo: El Ejido. 
Libro Tercero: Organización Económica del Ejido, 
Libro Cuarto : Redistribución de ta Propiedad A~raria. 
Libro ~uinto : rroccdimientos Agrarios. 
Libro Sexto : Rc¡;ístro y l'l:incnción ll&rurios. 
Libro S~ptimo: Rcsponsnhilídad en Materia Agraria. 

Consideramos de vital importancia por su casi total crea 
ción, el Libro Tercero ~uc se rciierc a In 0r&nnizaci6n Económica --
del EJ ido. 

En éste Lihro el ejido es tratado como una empresa so-
cial tendiente a Ja superación económica y social de sus inteLrnntes. 

Se le concibe no solamente como el conjunto de tierras, 
sino tanbi&n de a~uas, recursos forestales y demns recursos natura-
les. 
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Se pretende en éste Lihro Tercero, sentar las b4ses le· 
i>ales que tutelen el incremento de la colectivización de los ejidos
y para lo,rarlo se le otor,an diversas fa~ultades a organismos &uber 
namentales~ -

Se ha manifestado por diversos autores, la necesidad de 
4Ue sea creado un rc,lamento del Libro Tercero de la Ley federal de
Reiorma A~raria: ya que en dicho Lihro se establece la organizaci6n
económica del ejido como empresa, Pero solamente se asientan Jas bd
ses, no se establecen exactamente las medidas y los pasos a se~uir,
y esto se lo~raría con un re&lamcnto. 

Otra Ley 4ue tnmhiEn fu6 de suma importancia dentro de
la Fo lítica Ac,raria dc.-1 !'residente Echeverrtn, )' que se fué fraguan
do al final del sexenio del Presidente rraz Ordaz, fui la Ley Fede-
ral de A.uns; promul~nda el 11 dr Enero de 1~72. 

Fn el aiío de 1968 se habla presentado por. Don Emilio -· 
LOpez Zamora hom~re de suma experiencia en materia de irri~aciOn; un 
prorecto de l.c-y i'ederal de A¡¡uas que le hahtn sido encomendado por · 
el ConscJo T!cnico Consultivo de la Conícdcraci6n Nacional Campesina 
como una misión especial. 

El mismo autor, en el año de 1938 habfa formulado reior 
mas a la Ley sobre irri~aci6n con a~uns federales de 1927. -

nel Proyecto que clnbor6 en 1968, se tomaron varios con 
ceptos y :irtículos, para x·ormar el l'royecto que dcfini ti vamente se :
promulgó como Ley ~ederal de Aguas, 

Esta Ley est6 dividida en cinco títulos y abrog6 diver· 
sas leyes cuyos conceptos se fusionaron en &sta. Entre otras: la Ley 
de A.uas de Propiedad ~acional de 30 de A~osto de 1934; la Ley de --
1\ie¡,os de :rn de l."ici.rnhrc <le 19-16; la Ley Ret:lnmentaria de i\1.,uas del 
Subsuelo de 29 de Diciembre de 1956; Ja Ley Federal de In~enier!a -
Sanitaria dP 30 de Oicicmhre de 1947; y la Ley de Cooperación ~ara · 
dotación de a•ua ;atable n los municipios de 15 de Diciembre de 1956. 

La Ley i:ede';a l de A¡; u as vino a constituirse en la re~ In 
mentaría de los p~rraíos quinto y sexto del arttculo Z7 Constitucio7 
nal. llnificlindose de ésta manera la l'olitica Hidraúlica del t'afs. 

La LeY precisa las ~reas de riego, como de utilidad pú
blicn:también se establece la política de conservación Y mejoramien
to de suelos,y evita el acaparamiento ileGal y la especulación por-
rarte de los Krandes propietarios de las superficies de tierra que -
son beneficiadas por obras del ~obierno. 
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2, ·INCREMENTOS OE LA INl:RAESTRUCTURA 
RIJRA[. 

~l Presidente Luis Echeverrra continu6 con las obras de 
riebo que tan ampliamente se hnhínn fomentado en el Gobierno de Dfaz 
Orda z. 

En cuanto a las Obras de canales y Distritos de Riegos, 
la labor consistió en terminar los trabajos iniciados en el rfi~imen· 
anterior ycrcar al~unos m~s. 

Sin embargo la Polf tica del ré~imcn que nos ocupa, se -
~aracterizó por la creación de nuevos planes y pro~ramas de exten--
siOn hidr~ulica para mejorar el desarrollo a~r!cola. 

Haciendo un estudio r('trospectivo dt las obras de infr!!_ 
estructura rural realizadas durante el sexenio y basándonos en cuan· 
to a estadlstica en los iniormcs de ~ohierno correspondientes, vemos 
4ue en 1971 se realizaron obras de rie~o. di.' alcantarillado y de -·
abastecimiento de a&ua potahle, sumando en total 1,122 obras. Dentro 
de las ohras de rie.o, se construyeron 40 presas de almacenamiento-
de ]as cuales 15 iueron terminadas.y se inició la construcciOn de 16 
presas derivadoras, 

Asf mismo en el primer afio de gobierno se iniciaron los 
trahaJos de rehahilitnci6n de los Distritos de Riego de Rro Colorado 
He¡.i6n Lat,unl'ra, San Juan dt'l Rio, Rlo 'la¡tui, Colonias 'iai.tuis, Valse 
"\Uil lo y la Unidad "!'1 Dorado de Culiací'ln". -

Fn el afio de 1972 se nota un incremento en la obra de -
infraestructura rural, y sohrc todo, de beneficio social; creándose· 
adeffils de las ohras de rie~o y pozos de almacenamiento~ centros de-
salud,viviendas para cam~esinos,escuelas Que se iniciaron en más de· 
doce mil comunidades, beneficiando en ésta forma a los campesinos,·· 
ya que hubo l~tante demanda en ruano de ohra, 

Fn ese mismo afio, se quintuplicó el presupuesto para la 
creación de c~ninos alimentadores y de mano <le obra, todo ello para· 
beneficiar re~iones indl~cnas y zonas áridas. 

Otra de las obras de gran importancia dentro del scxe·· 
nio que nos ocuva, es el llamado Plan Benito Juárez que se inició en 
1972 en 15 ~stados de la RepGblica. Tenla como objetivo funda~ental, 
la lucha en contra de la erosi6n y ln scqu!J dentro de las zonas ár! 
das del l'a!s, 
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romo ya para ese afto se hab!a promulgado la Ley Federal 
de A~uas para unificar la pol[tico hidrllultca del País, se crearon ·
los romités nirectivos de los Distritos de Riego que coordinados por
or,anismos pfiblicos y privados, trabajaron en la investi&aciOn y apli 
caci6n de t~cnolog!a avanzada al desarrollo agrícola. -

Otr'o plan de gran importancia en materia de infraestruc 
tura rural creado en 1972, fué el Plan Nacional de Acuacultura que -~ 
tendría como fín or~anizar y asesorar la actividad pesquera mediante
ln creación de Distritos que incrementaran In Producción. 

nespués informaría el Secretario de Recursos l!idrlluli- -
cos Leundro Rovirosn Wade que hasta ese afto existían como medios de -
coordinación: Los romités nirectivos Agr!colas de los Distritos de -
Ri~bo; los Comit~s Directivos de las Unidades de Riego para el desa-
rrollo Rural; los ComitEs nirectivos de los Distritos de Acuacultura
y los nistritos de Drenaje y Protecci6n contra inundaciones. 

Todos ellos integrdndose con representantes de autorida 
des federales y locales: con representantes de Instituciones Bancarias 
oficiales y prJvadas; así como con deleKndos de los pequefios proviet! 
ríos, ejidatarios o comuneros, seKún el caso. 

En el mismo ano de 1972 se cred el reglamento que tenfa 
como ffn rcbulnr las actividades de estos Comités. 

Es de notarse que la mayor parte de la infraestructura
rural realizada durante el sexenio tuvo como ffn beneficiar a campesi 
nos pertenecientes a comunidades indígenas y a ejidos. -

Por ello durante 1972, ademds de lo antes enunciado, -
cerca de SO nillones de pesos se destinaron a construcciones en las -
zonas ;ndfbcnas y el •nstituto Nacional Indi~enista cre6 once centros 
coordinadores. 

Se fomentaron durante este sexenio las actividades del
Plnn de '-tejorami:::nto l-arc.~111rio (Pt.Af.lf:l'A), perteneciente a la Secret!!_ 
r!a de Recursos Hidráulicos. 

Su funci6n consistta en evitar los desperdicios de agua 
y aumentar la producción a~ropecuaria. 

En el afio de 1973, el Presidente de In República did -
instrucciones para que éste Plan se aplicara a nivel nacional, con un 
crédito de 290 millones de pesos, otorgado por el Banco Interamerica
no de Desarrollo ( BID ). 
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Fn el afio de 1973, se realizaron ohras de irrigaciGn·
~ue beneficiaron unn extensión de 183 mil hectáreas, de las cuales -
53 mil se incorporaron por primera vez al riego. Fn febrero de ese -
mismo n~o, se inició ln se,undn etnpa del Plan Benito Junrcz con ln
entre&n de SO equipos de maquinaria pesada, en la cual se invirtie·
ron 250 millones de pesos. nicha maquinaria, de pnlicaci6n para la -
construcciOn de pequcfias ohras de ric~o en 22 Estados de ln Repfibli
ca. 

Asf mismo se crc6 el Pro&ramn de Inversiones Pnblicns
de ncsnrroJ1o Rural. Este Pro~ramn tcndrfa como finalidad crear fuen 
te~ de traha;o en las zonas mar,inndas del pats para mantener en ~s~ 
ta forma a los campesinos en su lu~nr de ori~cn. 

Renlizarfn tnmbién ohrns (le inirncstructura y serví-· 
cios. Se crearon lo!'. nistritos de Acuaculturn, Tnbasco y la r.uencn·- • 
del Pa~nlonpan. Fsto tenla como fin, preservar las condiciones de 
}as a~uns de propiedad nacional. 

l'or otra parte, se terminaron 30.000 Xi lOmetros de ca
minos de mano de ohra, en l~s cuales se invirtieron l.500 millones-· 
de pesos. Se creó una comisi6n <le telecomunicaciones rurales que -·· 
abarcó las zonas tarahumarn, huicot y altos de Chiapas, 

Durante el afio de 1974 se continuaron ohras de irri¿a· 
ci6n ~randcs y pequefias 4ue beneficiaron,sc,dn el informe de ¡obier· 
no de ese afio, una extensiOn de 167 mil hectdrens. 

r1 Plan Pidr5ulico del ~oroestc, construyó en el Sur -
de Sonora, el rana! fucrte·Mayo y se continuó con la se~unda etapa-
del Plan Benito Juárez, para pcquena irrigación y construcción de -
abrevaderos. 

nurante el año de 1975, se concluy6 el Plan Nacional • 
Hidráulico, cuyos beneficios fueron calculados para me<linno plazo ·• 
hasta 1980 y para largo vlazo al afio 2000. 

Hasta el informe de t.Dhierno de 1975, se hab!an bcnefi 
ciado ruediante ohrns <le rie~o, 766 mil hectáreas, 4ue sumadas a las= 
129 mil dadas por concesi6n a particular~s, hicieron un total de 893 
mil hectáreas beneticindas, 

Las cifras de los informes de gobierno, siempre son -
optinistas; sin emharbo, hay que hacer hincapié en que no todo es be 
neficio; en varios pro6 nunas fallan los planes, o no se obtiene todo 
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lo probrnmado. o hien se invierten mal los recursos económicos. 

Ahora bien, ln mayorta de las obras de rie~o se reali
zan mediante crédito oficial y en esta fvrma, los campesinos quedan 
endeudados y tienen que se1ulr las condiciones fijadas por el ~obier 
no ~ara producir. Cabr{n pre~untarnos ¿Hasta que punto esto es pyo-7 
ductivo?. 
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3. • FOMENTO DE LA COLECTIVI ZACION DE 
LO! EJ tnos PliR liIVFRSOS Mtñ!Os. • 

La colectivizaci6n de los ejidos se incrementó en for· 
ma m4s acentuada durante el ~ohierno del Presidente Fcheverrta esta· 
bleciendo primordialm.cnte como h:tsc jurídica el Lihro Tercero de la· 
Let Federal de Reforma A~rnria. 

En dicho libro se establece la facultad que se reserva 
el Presidente de la RepGblica para tornar en colectiva la explota·-· 
ci6n de un ejido, entre otras cosas, cuando se produzcan materias -· 
primas, para una industria o bien est~n destinados dichos productos
ª industrializarse, o ~or4ue se trate de ejidos ganaderos o foresta· 
les (Art.731 de la LeY). 

Se promueve la or&anizaci6n ejidal dando atribuciones
para tal objetiva a diversos or~anismos descentralitndos y estatuye
la obl i&aci6n de coor<linnrsc a todos los orbnnismos que de aJ¿;una ma 
nera tienen que ver en la nplicaci6n de la Ley Federal de Reforma 
Abraria, para llebnr en esta forma a un propósito comGn. 

fu6 tan importante la colcctivizaci6n de los ejidos en 
el presente sexenio, 4uc incluso se creó en el Departamento de Asun
tos A~rarios y foloniznci6n, hoy Secretarla de Reforma Abrarla, la -
Secretaría de or,anizaci6n y ~omento [jidal, intetrnda por cinco ·-· 
direcciones que analizaremos en el punto número 7 de Este cavftulo. 

Se establece tamhién en dicho lihro tercero, que Por · 
m~dio de una rcsoluci6n ~residencial se <leterminard cuales or~anis·
mos KUbcrnnmentales se cncnrbarfon de la orgnnizuci6n eJidal y los -
encargados de dar finnncinmiento, (nrt. 133). Se scú11la inclusive la 
posibilidad de que aGn cuando un ejido, debido a sus peculiares ncti 
vidn<lcs no le sea posible adoptar ln forma colectiva, lo podrá hucef 
~arciaimente, por medio de Ja ndquisiciOn de bienes para uso coman. 

A 1ln de 4ue el ijidntnria pierda el temor de que por· 
adoptar la forma colectiva de explotación del ejido, vaya a perder · 
sus derechos en 10 individual, trayendo como consecuencia que su tra 
bajo no se le rctrihu>'ª en Íi>tlUl forma; se le atona un incentivo.:
en el sentido de qu_ se le asiLnara una superficie de terreno de ·-· 
acuerdo con Jos recursos con que se cuente, para la creación d~ una
~ran; a Laffiiliar como iuente extra de in~resos; desde lue¡o no ser~ -
mayor de dos hectnreas. (art.140) 
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Se otor~a también en la LeY el derecho a ser ejidata-
rios a todos aquellos campesiios que no lo sean, con Ja aprobaciOn-
de la Secretarla de Reforma A¡;raria y del Presidente de la Hepablica 
por el hecho de haber intervenido con su actividad a la explotación· 
colectiva de algún ejido, por un mlnimo de dos años consecutivos. 

Al respecto ¿Podrfamos pensar entonces en la posibili
dad de que pudieran existir ejidatarios indµstriales, sin que posean 
tierras?. 

En el Libro Tercero, se asienta la posibilidad de que· 
se puedan asociar terceros con los ejidos, para el ffn dr explotarse 
industrial y comercialmente, as[ como los que posean recursos suscce 
tihles de ser aprovechAdos tur!sticarnente; o bien~cjidos con recur-
sos ~es~ueros o minerales. Fl único requi5ito que se establece en 
e~te sentido, es 4ue dicha asociación tendr~ que ser aprobada por la 
Secretarla de Reiorma A6raria, 

Ast como también podr4n asociarse dos o mds ejidos pa
ra efecto de colaborar mutuamente en su producción y se establece -
una completa facultad para que los ejidntarios puedan constitufrse -
en asociaciones, cooperativas, sociedades, uniones e inclusive, la·· 
Ley va más allá, al determinar que podrdn constituirse en cualquier
otro or6anismo que ten&a seme;anza con los antes enunciados, inscri
biéndose solamente en el ~c~istro Abrario Nacional. 

1·or lo que respecta al crédito, establece en beneficio 
de los eJidatarios, que en dado caso de que el crédito no pueda ser· 
otor~ado ~or or~anismos oficiales, para 4ue sea factible concederse· 
por instituciones privadas podrdn ser avalados por sus propias auto· 
ridades. 

r.a l.cY Federal de Reforma A;,;raría en su Libro Tercero, 
da primac!a a los ej'dos y comunidades para que puedan adquirir ma-
quinaria e implementos de trahajo que sean producidos por orKnnismos 
·estatales o de participaci6n estatal. As! mismo, para que se les -
preste asistencia t6cnica por los pasantes y profesionistas egresa-
dos de las escuelas superiores. 

La Ley re¿ula unr serie de instituciones como la Coope 
rativa, el Fondo conGn ejidal, la empresa ejidal, tas uniones de crl 
dito; que al ~omento de ser adoptadas por algBn ejido, tiendan dire~ 
tamente hacia colectivizaci6n ejidal. -
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Uno de los medios mds eficaces, pero a la vez mas ar-
duos y m~s dificiles de lograr, plenamente para fomentar la colecti
vización de los ejidos y comunidades ha sido la crenci6n de indus--
trias o empresas cjidalcs, a las cuales la Ley otorKa todas las ga~
rant1as y preferencias 4ue estipula la Ley de Industrias Nuevas Y Ne 
cesarias. Asl mismo establece, que todas las dependencias gubcrnamci 
tales dcber5n fomentar en su propia esfera, la creación de Industriis 
Ejidalcs,y que incluso; los orGanismos ~uhernamentales deberdn com·· 
prar preferentemente los productos de las Industrias Ejidales. 

rn el articulo 167 de la propia ley, se otorcn ~atrimo 
nio propio y personalidad jurídica al Fondo Nacional de Fomento Eji~ 
dnl, a i!n de que estuviera en posibilidades de desarrollar cabal-
mente sus funciones de promover, proyectar y operar Industrias Ejida 
les, asl como intervenir en la comcrcializaci6n directa de los pro·~ 
duetos de ejidos y comunidades. 

nicho Or~anismo, tambiEn se le determin6 como función, 
la administrnci6n de los fondos comunes de los eji1~s y comunidades· 
para invertirlos preferentemente en Industrias bi6n or~anltadas Y -
productivns. 

tstas funciones vino desempcfiando el ondo Nacional de 
Fomento Ejidal hasta el afio de 1975, ya que despues, como lo veremos 
en el punto ~o. S del capítulo IV de éste trabajo, tuvo que ser li-
quidado, mediante una reforma a la Ley Federal de Reforma A,raria. 

La industriali:aci6n de los ejidos, es una de lns for
mas de elevar el nivel económico de vida dclmedio rural, y abrir nue 
vas fuentes de trabajo para los hijos •de campesinos a quienes ya no= 
es posible dotárselcs tierras. 

Lo~rando de ésta forma, no solamente un mayor in~reso· 
económico en la familia campesina, sino también su parcial indepen·
dcncia económica. 

l'or otra parte, al inicio del i:obierno de Luis fcheve· 
rrta, no se hahfa dado un ~ran impulso n la industrinli:aci6n rural, 
pero se tcn!an sin·embar¡o lns perspectivas y planes trazados. 

El 25 de Maro de 1971, 900 ejidatarios de los ocho eji 
dos ex~ro~iados en Nnynrit durante el ~obierno de D!az Orda: 1 reci-~ 
~eron anticipos por un total de S16,138,6B0.36 (dieciseis m1llones
ciento treinta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 36/100); que fue 
ron depositados en FONAFE. -
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El Fideicomiso de Ilahta de Banderas creado en esos eji 
dos, adcmds de urpanizar y de vender lotes; se dedico a realizar un~ 
probrama de desarrollo rc~ionnl, con un Plnn de desarrollo tur!stico 
otro Plan de desarrollo A~ropecuario, y otro más de Desarrollo Indus 
trial. As! se construyó en Buccr!as un Restaurante ejidnl y un hoteI 
además de otras pequefias industrias. 

F.n cuanto a organi:nci6n ejidal, siete de los ocho cji 
dos expropiados en ~ayarit, constituYeron en 1972 la Unión Ejidal a7 
ln cual se destinaron las utilidades del Fideicomiso. 

Al iniciarse el &ohierno de Luis Echeverrfn, se creO-· 
la Comisión Nacional de la Industria Azucarera en la que estuvieron
representados todos los sectores <le dicha in~ustria. 

Se or~anizaron bode~as rurales y centros de venta en -
1972, a efecto de que los cnmpesinos operaran sus propios siste~as-
de almacenamiento. 

En febrero de 1972 se cxpidid un decreto para extender 
el r@~imen de se~uridad a los ejidatarios de Yucatftn. 

Al iniciarse el afta de 1973. se fund6 ln Academia Eji
dal de Servicios Turísticos en ?ah!a de Banderas, para hijos de cJi
datarios y también se creo el rcntro Educacional de Rahfa de Bande-
ras, que tendrfa como í!n impartir Ja educación primaria, con mate-
rias es~eciales ~ara que los campesinos de los diferentes poblados-
pudieran obtener una prcparaciOn que los capacitara en una actividad 
pro~ia del campo. 

f)urnnte ese mismo ailo se creó la tlni6n de I:j idos Coles_ 
tivos de la Chontal11a, Tabasco, denornina<la: "L!izaro C~rdenas". 

El ~residente Echeverrra hizo hincapi6, tanto en el in 
iorme de &ohierno de 1974 como en el de 1975, ta necesidad de se~uiF 
forJ;indo la Form:i. de ExplotadOn Colectiva en las Fj idos, tomando en 
cuenta la estructura mental de Jos campesinos. 

El Fondo ~acional de Fomento Ejidal invirti6 en 1973,
la cantidad de trescientos veinticinco millones de pesos para indus· 
trinliznci6n rural, y se pusieron en operaci6n 124 industrias ejida
les, se,On datos tomados del Informe de Gohierno del afio correspon·
diente. 

Se constituyó en ese mismo afio un Fideicomiso con ---
veinticinco millones de pesos, para las familias campesinas que se • 
dedicaban a la fabricaci6n de sombreros de palma, en los estados de-
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Guerrero, Oaxaca y Vuebla. 

La Comisi6n Coordinadora para el Desarrollo Integral • 
del Itsmo de Tehunntepec, promoviO la cretaciOn de Nuevas empresas-·
eJidales,con una invcrsi6n de ochocientos millones de pesos. 

Por otra parte, en el mes de agosto de 1975 con cr6di· 
to del FONAfE se encontraban en operaci6n 264 empresas ejidales, ••• 
sebún el Informe de Gobierno de ese afio. · 
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4, - LA U!Cl!A EN CONTRA DF.L LATIFUN· 

(llSMO. El. REPARTO nF. LA TirRRA. 

fl Presidente de ln RepGhlica al pronunciar un discur· 
so ante el Comité Ejecutivo Sacionnl del PHJ, el 15 de ~oviemhrc de-· 
1969 como Candidato n la Presidencia de la RepGhlicn; determinó los -
lineamientos n seguí r con respecto 11 la Reforma A~ruria y el Reparto· 
de la Tierra y dijo: 

"ta fase distrihutiva del prc;:eso cst~ por terminar, y 
en al;;unas regiones dd l'nfs ha concl11tdo del todo, !.a nuev& estructu 
rn del campo demuestra que la revolución mexicana hn transformado mu:
chas relncioncs productivas, y que no se detiene ni se cxtravta, 

i'cro la Reforma Atoraria dehc continuarse; iniciamos ya 
su segunda ctavo que es lo or&anizntiva y consiste en modernizar to·
dos los métodos de cultivo y explotaci6n, facilitar el crédito y la-
t6cn1ca, imp11lsar a lo! ce~r~~inos a formar unidades de producción y
llevar el rcn,Jimiento de su trnbajo a.;rfcola, ~anadero o fore:a:il." 

Y continúa: "Tcnc111os que llevar nl campo m:Js recursos 
de capital, oh ras ¡,randcs y vcquc1.as de rieto, y maror auxilio técni · 
co; pero tanhiEn los principios de una sana econom!a rural, del exten 
sionismo de los nuevos mEto<los <le producción. La distribuci6n y la -~ 
ex?10taci6n de la tierra, no pueden cm~renderse con.idéntico criterio 
en las distintas r~Giones Geoecon6micns del Pats: porque ni la tierra 
ni los recursos naturales son i~uales en los desiertos Y en los tr6pi 
cos, en los altiplanos y en lns llanuras costeras; en las montaftas o~ 
en las vccas, en los lu~ares secos y irfos o en tos cálidos y h6medos. 
Tam¡ioco son i¡;unles nuestros cn;.1pcsinos del ~lorte, del Centro o del -
Sur; ni disponen de Jos mismos instrumentos con los cuales entrentar
se al reto de la tierra. 

Fntcndcmos nhora la Reforma Atiraria, como Ja nplica--
ci6n de las medidas adecuadas a cada tipo de tenencia, a cada tipo de 
exrlotaci6n, a cnda tipo de núcleo humano." ( 2 ) 

( 2 ) .- Fchevcrrfa Alvarei, Luis, Discurso pronun 
ciado el 15 de Noviembre de 1969 al ncep~ 
tar su candidatura, Edit. comisión Nacio
nal Editorial, Mhico, 1969, págs. 18 Y 19 
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Fn éstos tErminos queda resumirla la Política Agraria a 
seguir del Presidente Luis Echevcrr1a. 

nurante su primer afto de gohierno, se presento con -·· 
óran au¡;e el prot-lema del minifundio y el problema de. la apnrcer!a. 

Esta última viene siendo, unn relación de trabaJo esta 
hlccido entre el duefio de la tierra y el qup la trnbaja. -

Por otra parte, los arren~atarios de tierras por medio 
de crEdito e inversiones fuertes de capital, acaparan ~randes extcn-
siones o ~ien por ~cdio de !a apllcaci6n de ma4uinaria e i~plenentos
dc trahaJo lleban a poseerlas. 

Asl ve~os 4u~ en 1971, se rcnt6 el 30\ de las parcelas 
cjidalcs en el valle del Ya4ui; el 60\ en el val}p del fuert~ y el 
SSt sa rcnt;irun en A¡iatzin;;dn, Michoacan. ( 3 ) 

Por lo ~ue respecta al miniiunoio o extcnsi6n de tie·· 
rra ne-cesaría para dar ocupación plena a dos adultos, no pucclf' acumu
lar ca~ital a partir de su ~ropia pioducción. Para sus ~oscedorcs }a
tierra es bftsicnmentc un recurso de subsistencia y no de enriqueci--
miento. ( 4 ) 

PuPs hien, durante el régimen de Echevcrr!a se atacó · 
constantemcntl' este ¡irohlcrna,ya que es muy poco productivo. 

La lucha en contra del latifundismo se acenttló en el -
~resente sexenio, ~ehi1o r ~ue como el propio Presidente lo manifestó 
ya no existen tierras disponibles para dotar a m~ 1ente campesina. 

( 3 

( 4 

) .- Tíjerina Garza, l'lieter: '1As1>ectos Re¡;iona 
les de la acci6n PGhJica y del nesarrollo~ 
A.;r!cola en !Uh:ico", Artículo publicado en 
"I.1 Revista del México A6 rnrio" A110 V No .4 
Edit. Campesina, néxico 1972, pll~. 48 

) • ·lú.irman Arturo, "Sociedad <:ampesinn y Rcfor 
llla ARraría", nrtfculo ¡iuhlicado en la "Re7 
vista del México At,rario" Mio IV vol. 3, 
Edít. Campesina, México 1971, pG.g, 76. 
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fs preciso por ~u importancia, tener un concepto de lo 
que se entiende por Ncolatiíundismo; y para ello hemos considerado •• 
pertinente vertir el concepto que Wnrman tiene acerca del mismo, Y -· 
nos dice: "Fl !-:eolatifundismo mexicano es una em1Jresn orientada hacia 
la sociedad industrial. Su ~roducci6n se concihe y se maneja como un· 
bien sujeto a intercambio monetario a trnv6s de la participación de -
una red de mercados de ámbito amplio, extrare~ional, y por lo ~ene-
raJ ~acional o Internacional. La actividad ~~rtcola del neolatifundlo 
persi~ue una utilidad en tfirminos 1innncieros, esto es la multiplica
ción de una inversión de capital." ( S) 

El mismo autor en otra de sus obras hace una clasiiica 
ci6n r.it\s exact::1 de los ti1)0S di.' ncol11 tiiundismo \{lle existen dentro • :
del C:llll¡JO mexicano, r ¡íor SU importancia hemos querido, a continua-·· 
ción, rt'snmir su análisis: 

"F.] ~'.eolatiiundismo prcscntn varios suhti¡ios: F.1 prime 
ro, es el Lati1undismo Territorial, basado en ln propiedad de la tie:
rra •.. el ~oh1erno no s61o lo tolera, sino que claramente lo tnvorece· 
de rnuchas maneras: con suhslJios, asistencia t6cni~a, crEditos, obras 
de irri~nci6n y de infraestructura .•. fl J.ntif11ndismo Financiero, es · 
un sistema de producción de car~cter empresarial y de pro¡iósito espl'
culativo en términos financieros. fl car~cter empresarial consiste en 
el mancJO o control centra 1 iza do <le los factores de ln prod11ccitln --· 
~rfcola con Un solo ob)Ct1VO: Obtener una ganancia, fa mh1ma ¡lOSi•• 
hle con la c1enor inversión .•. " 

Y continúa: " .•. !.a combinnci6n rlc lns dos ferir.as an·· 
teriOres, el 1.ntiiundísmo territorial y eT1Tñanciero ¡.>uede ser consi 
rlerndo como una tercera variedad del Neolatifundio. En ella cuando si 
a6 otnn las l'os íhi lidadcs de sc¡,;ui r creci cndo dentro de los l!mi tes de 
la propiedad, Ja expansión territorial contin6a a trnv6s de Ja renta· 
de Ja tierra. Se com~inan una empresa de tipo intensivo y cn~italiza· 
da, la propiedad con el control empresarial de un territorio de explo 
taci6n extensiva, las tierras rentadas, que permiten aumentar la ca~~ 
cidad de conjunto •.. Los campesinos heneticiados con las ohrns de in·· 
fraestructurn, tambi~n pueden caer en mnnos de la cuarta variedad de
neolatifundisPo; el 01icia1. Este se ejerce a travEs del cr6d1to ofi
cul a la a¿;flcultura. l.a limitaci6n en el monto del crédito oiícial
, su mane;o con criterios financieru5 estrechos, hacen que 6stc se ·· 
traduzca en una empresa estructuralmente idintica al latifundio finan 
ciero privado." ( 6 ) 

{ 6 ) • - lfarrnan Arturo, "Los Cam¡.>esinos Hijos 
Predilectos del REt:imen". Fdit. Nues 
tro Tiem¡.>o, 4a. Edici6n, Nixico 197J 
¡>:i~s. 62 a 65. 

( S ).· Kargnn Arturo: ov. cit. pá~. 74 
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~ueda as! resumido, los diversos tipos de neolatifun·· 
dismo que se hacen vibentes en el campo mexi~ano. 

Como casos ~oncr~tos podemos decir, que solamente en · 
1970 en Jos Calles de Culincán y el ~uerte, existtnn numerosos brupos 
de extranjeros con brnndes extensiones de tierras de primera calidad· 
dentro de una franja de SO km. a lo lnr~o del litoral, entre otros po 
de~os mencionar: rampo Tri~olet; campo Wilsbn; Campo de Gustavo Kir-~ 
kos: Campo de los Podesta; Campo de los Gatzioncs; Campo de los Geor· 
..,elos; Campo de los Stamntis; Compo de Jos Prinis: de los l!aberman; · 
de los Rishardis: de los Karamanos; de los Canelos; de 1os Pemerutis. 
( 7 ) 

Lo misma autora de ln cita anteriJr. menciona otros ·
neolatifundios en su ohrn y nos dice: 

''Entre los c,ru¡ios di.' poder q\le más se destacan en Sin!!_ 
loa estfin los si¿uientes grupos: 

El brupo corercpe, intebrado por los principales abri· 
cultores de los ~ochis y 4ue desde hace dos d&cndas controla ln econo 
rn1 del Valle dl"l fuerte, les ,Jiccn tnrnbien el grupo <le los "seven" .:
por ser siete de ellos los mis ricos .••. Fste ~ru?o maneja millones de 
~esos, tienen una Uni6n d~ CrEdito Acrtcoln, ln Industria Al,odonera· 
de rorerepe, la Arrocero Cororcpe y ~ertiliznntcs e Insecticidas Core. 
re¡>e .•. •· ( !I ) -

Asf en el transcurso de su articulo, la autora Silvia· 
Milltn, realiza un anllisis de todos los latifundistas del Fstado de· 
Sinaloa, que dé lQs que hemos transcrito son solamente ln cuarta par· 
te del totnl. Adcrnds muLhos de ellos son entre otras cosas; ducrios de 
~nsteurizadoras, concesionarios de la Jhon neere, dueüos de distribui 
doras General ~!otors Noi.tuileros, dueños de ca<lenas de hoteles y res-=
taurn11tes, inclusive t;rnndes propietarios en Sonora, y hnstn presta-· 
nor:ihrC'S. 

( 7 ).· MiUlin Eche1:.nray, Silvia, "Alr,unos As· 
pecto~ de la A&ricultura Comercial Mo· 
dcrna de Sinalon'', articulo publicado
en "La 1:cvista del México 1\¡;rario" ailo 
VI, vol. 5 fdit. Ca~pesina, México •·· 
1973., pab • ..>B 

( 8 ).- Millán Eche~aray, Silvia, op. cit. p~g. 
40. 
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Con todo lo anterior, ~odcmos catalo¡ar d~ mínima la ·• 
obra loi.rnda por el .\;Ol,ierno de Luis F.chcvcrrfa dentro de este ren
~16n, ya ~ue adn cuando su intención política, fué una lucha cons·
tante en cbntra del lati1undismo; los resultados se traducen en mí
nimos, debido a que estamos ago~iados y sumidos en un sistema neta· 
mente capitalista, indcpcndienteciente de la huena intenci6n de los· 
gohernantes. 

Sin emhar¡o, dentro de lo que cahc, la obra del ¡ohier
no de Echevrrrla, supera sobremanera a los gobiernos anteriores en· 
esta materia. 

Pchcmos tnmhi6n tomar en cuenta, ~ue el EJido en Nfxico 
constituye solamente la mitad de las tierras cultihavlcs y que abar 
ca una población abr!cola de las dos terceras partes del total dcl7 
car.i¡;o. ( 9 ) 

A continuación, hacemos una relnci6n de las extensiones 
de tierras, ~uc durante el sexenio de Luis Echeverrra tueron repar· 
tidas; Con cifras tomadas de Jos informes Je ,ohicrno correspondie~ 
tes: 

ANO. l!f('TARF,\S RFPARTI nAS l·AMII.IAS C1\Ml'F.Slt-:AS· 
nn:rFICIAl"lAS. 

19 i 1 2, 155.3$6 27. 347 
1972 3,000.000 26.800 
1973 2,014.105 4 5. 4 8 t 
19 ?4 1,000,043 34.000 
1975 Z, 173.174 41.925 

Por otra ~arte, durante el afio de 1971, se aiectaron •• 
doscientas cincuenta y seis mil, novecientas cuarenta y nueve hect:! 
reas del latifundio "Rosques de rhihuahua, determinándose con ello:
la explotaci6n colectiva forestal; as! como In or~anizac16n de una· 
Empresa EJidal forestal. 

( 9 ) •• 11'arman, Arturo, "Sociedad Campesina y 
Reforma A¡, raria", artfculo puhlicado· 
en"La Revista del ~léxico Agrario",·· 
A110 IV vol. f:dit. campesina. México· 
1971, pá¡.. 76 
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Se ejecutnron en ese mismo afio, tres resoluciones en •• 
lds que se afectaron ciento treinta y siete mil ciento ochenta hec
táreas de ~ropiedad particular, creándose los centros de ~oblación; 
nolores, Escobcdo y JosE Mnrfn Morelos en el Municipio de Acufta, -· 
Coahuiln; con Jos cualcs·se hcneficinron 161 familias campesinas. 

Adcm:ls se ejecutaron rcsolu..:iones del anterior ~ohicrno 
~ue amparnhnn 5 millones cuatrocientos setepta y ocho mil, ocho hes 
táreas. 

Se realizaron obras de deslinde de Ejidos y comunidades 
al inicio del sexenio, en los fstados donde eran m4s a~udos y fre-
cu~ntes los conflictos que se presentaban por este motivo. ror or-
den del Presidente Fcheverrln, se invirtieron catorce millones de-
pesos para deslindar seis millones de hectáreas en los Fstados dc-
Chi~uahun, fluran¡,o, l>uerrero, llidal¡;o, Jalisco, Michonct\n, ~ayadt, 
San Luis .i'otosf, Sonora, Tamaulipas, Veracru:t, Yucatán y Territorio 
de naja California Sur. Ya que como el mtsmo Prcsidrntc ,o manifes
tó, era preciso terminnr con dichos conflictos, para prever futuros 
¡.>rob lemas. 

rn octuhre de 1971, se repartieron cuatrocientas sesen
ta mil hcctfircas, de la Comarca Ln¡;uncra, que afectaba los latifun
dios de Mier y Whitchend. 

Se crc6 el fjido de ln rhontaJpn en San Pablo Guelatno; 
Y se reite~raron a la Comunidad Indfgena la pro~iednd de cuatrocien 
tos cuarenta y dos mil hcct~reas. -

Por otra parte, en Cahoc, Sonora, se restituyeron a los 
indfbenns, seiscientos cuarenta mil hectáreas. Todas estas cifras -
tomadas del informe Je bobicrno correspondiente. 

nurunte el afio de 1971, tnmhiEn se inici6 un Pro¡rama -
de ncpurnci6n Censal a Nivel Kacional, para privar de sus derechos
ª quienes hablan abandonado sus parcelas, y otor~nrlns a campesinos 
que enrecian de ellns. 

Se crearon en 1971, ciento catorce nuevos Centros de Vo 
blaci6n FJ ida 1, que hcncficiaron n siete mi J doscientos ocho cam}le:" 
sinos. 

nurante el ai10 de 1972, se rescataron tierras Nadona-· 
les en ln ÍDJa costera de ~uintana Roo, y se destinaron a activida
des tur1sticns y agropecuarias, 
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Se reafirmo en ese ano el derecho de amparo en materia· 
abra ria. 

rs de trr~ccndental importancia, el hecho de que en ••• 
1972 se repartieran las tierras de "r:J Canelo", con mds de quince · 
mi 1 hec tli reas: y se rescata ron tierras de "Cumhres de l. la no ta r¡;o" -
en Acapulco Uuerrero. 

En los l!uavcs se rcinte~rnron cuarenta y nueve mil hec· 
tlireas que se ven!an reclamando desde hace treinta y dos anos. 

En el infonc de ,ohierno de 1974, se afirm6 que se ha
htan efectuado trahnjos de investigación en quince entidades de la· 
Rc~Gblicn, con el ffn de descubrir nuevos latifundios; y se hizo ·
hinca~i~ en 1975 de sc~uir fomentando la explotación colectiva de • 
los eJidos. 
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S.· INrRnlrNTO TlEL ('RfnlTO Al. rAMl'O. 

Fn el n~o de 1972 se inició unn reestructuraci6n ndmi-
nistrntivn en los divrrsos l\nnros que se ocupahan ele oton:ar crédi· 
to a la n¡;ricultura: nsf el hohicrno cstahlt>ci6 el "lroi,rnma tracio· 
nal de Inversi6n y ~esarrollo Campesino' para promover y otOTKnr -
crédito a mediano y lar~o ¡.ilazo, en favor de cjidntnrios, comuneros 
y peque11os propietarios. 

:\si mismo, se CT<"Ó un fideicomiso clel Gobierno l;edernl, 
estn~lecido en el Banco de Cr~dito fjidnl llamado: Fondo Nacional · 
de A~oyo y rupacitnci6n Campesina; con el f[n de capacitar a los su 
Jetos de crEditn, y llegar nsf al llamado crEdito Su~ervisado. 

Fl 16 de uctuhre de 1972, firmaron un convenio los re-· 
¡1resentantcs del l·onclo de \jnrant!n y fomento ¡iarn la A¡;riculturn, · • 
¡.ior unn parte, y por la otra los represe'1tantcs del !lancv de Crédi
to A¡,,rtcola y del Jlnnco de Crédito Fji1fol, con el ftn de que dicho· 
~ondo otor¡,,ara Créditos a los Bancos respectivos. 

rn esta íorma, se continuó con la desviación del ohjeto 
¡Jara el cual fu[ crcnc!o el Fondo dC' (;nrantfa y Fomc1.to para la A¡,ri 
cultura, ~anaderrn y Avicultura, 4uc era el de alentar ln invcrsi6i 
de crEdito al campo por parte de In nanea Privada. 

Por otra parte', se hah!~ utilizado a Gltimns fechas al· 
Banco de rrédito fjirlal, como un or¡nnismo que en un momento dado,· 
debería subsidiar a ,.j idos m::iri,inados y en desastrC', como hcneticio 
social; dinero 4uc jamlls se recupcrnha por dicho Pnnco; trayendo co 
mo consécuend11, la m<"n.,uo de- su ohjetivo que como naneo de Crl!clito 
debia cumplir. 

Otro de los defectos nd~inistrntivos <le Este naneo, con 
sist!a en que ln mauor parte de sus créditos no los rccupcraha, adi 
más de que sus funciones se hablan hecho mGltiples. 

fsto trajo como consecuencia, que el crédito se dcstinn 
ra tomando en cuanta el tipo de tierras productivas, y no la cali-~ 
dad del ~oscedor de las mismos, rébimcn que más comunmcnte ndopt6-
~el naneo de Cr!dito A~ropccunrio. 

Por otra parte, en lu&or de otorgar dinero en eiectivo
por concepto de cr!dito, se entrnga~n en especie, como fertilizan-· 
tes, insecticidas, maquinaria, etc. 
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Ya en el año de 1973, se dcterminnron por el ~ohierno · 
medidas de condonación de deudas Vencidas hasta 1971, por ¿arte del 
Banco de Cr&dito fjidnl y el nnn~n de Crédito Acrrcola. 

Se creó tamhién en el Rnnco de México un Fideicomiso de 
nominado; fondo Especial de Asistencia T6cnica y Garnnt!a para Cré7 

ditos ,\bropecuarios. 1-lcdinntc éste los sujetos ele crédito rccibir!an 
tamh16n asistencia t6cnicn, y serian .arantizados por un Fondo Espc 
cial. -

Tantos íueron los prohlemns a que Fe enfrentaron Jos -
Or6anismos Oficiales en~arbnclos de proporcionar crédito al campo,-
quc se estu(linron y 1innlm~nte-sc prescnt6--una inidtttiva de L.cy ~-~--
General dt' rrédito Rural, <'nviacla a la <:timara de fJiputnclos el 14··· 
de Octuhrc de 1975. fusionftndose <'n un s61o Banco Nacional de Cr6· 
di to Rural los tres Ur¡,anismos antes existentes, como posteriormen
te lo verci;ios en el p11nto No S del Ca¡ihulo IV de este mismo traha· 
Jo. 

P;ici entlo un rcsfüncn ,Je! crédito que otorgaron los di ver 
sos Or..,ani srrns o. ic1alcs rncnr¡;ados durar te el sexenio que nos ocu;:
¡;a,>- t.onnndo ciirus Je Jos corrcsponcliente:; informes de ¡,obíerno:· 
cncontr:uaos que en l:'l ulw de 1972 ¡iarn i'Janes de• ,\vfo )' Crédito He· 
!accionario. se autorizaron ~ictc mil nchocicntos ochenta y ocho 
mil Joncs de ¡_¡esos, que vcnL1n :1 representa una suma superior en 
34\ a la suma del ano de 1971. 

rn csr mismo a110, l.:i ,\sc¿,urndora Nacional A¡;rfcoln y Ga 
nn<lcra instituyó el Se 9 uro de Vida Campesino, ~ue ampuró por ese en 
tonces a cuatrocitntc..s treinta ni l jcfc.s de familia. 

nurnnte 1972, ~e firmó un convenio ~ncionnl que fijó ·
lns h6scs ~cnernles para contratos de cr6dito de hnhilitnción, de • 
avio refacdon11rio y de suministro de calla, cretíntlose asf, unu Cowi 
sí6n intei,rn<la por tres miembros rC'prcsentantcs, del Gobierno hde":° 
ral, de los can~ros y de los Ingerios: con el !In de realizar traha 
JOS de depuración, como el rcntisrno, entre otros, Y organizar de -7 
acuerdo con Jos lineamientos de ln l.ey l'c<lcrnl de Hcíormn ,\t.raria a 
los Or~nismos J·roductorcs en ~atcria de Crédito. 

TnmhiEn dicho convenio se [irm6 para distrihufr fcrtili 
::.ante, creor Centrales de Ma(¡uinnrin, y por último: "Constituir 1a:
rescrva lc~al ~el St sobre lus crE<litos de avfo ~uc se pro~orcionan 
a los ejidos, y que se destinnrfan al autofinanc.omicnto de los mi! 
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mos, conforme a lo dispuesto en la Ley de Reforma Agraria.,. ( ro } .. 
A principios de 1973, se fundaron Sociedades Mixtas pa

ra operar con cré~ito, con la participaci6n de dos o más or&anismos 
oiiciales y tos campesinos. 

En el afio de 1973 se proporciono crédito al campo por -
organismos oficiales, ~or una suma de once mil ciento cuarenta y -· 
nueve millones de pesos, a quinientos veintici;co mil ejidatarios y 
pe4ueflos propietarios, esto represento se~ún el informe de ~obierno 
un aumento del 411 Aobrc el ado anterior, 

fn el año de 1975, las dos terceras partes del crédito
fueron destinadas a la agricultura, y la Banca Oficial otorgo crédi 
tos por la c~ntidad de veintidn mil, cuatrociertos ochenta millonci 
de pesos y sup~r6 en un 48\ a la cifra del año a~~~~~~~~~~~~-

e to ).- Fern4ndez y Fernllndez, Ramón, "Coope
raci6n Agrtcota y urganizaci6n Econó
mica del Ejido". Edit. Sep·Setentas,
México 1973, p4g. 84. 
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6,· APtlCAClON DE IA TECt\OtoGIA AVANZADA 

Al. CAMl'O. 

Muy a menudo, las inversiones del Estado pura la aplica 
ci6n de tecnolo&!n y crcnci6n de ohras de inirnestructura, henefi·= 
cian fundamentalmente a los neolntifundísta~. 

nurante este sexenio, el Fondo de Garantía y Fomento pa 
ra la A~ricultura, Gana<lerlo y Avicultura: finn~ci6 capacitación .7 
tecnoló~ica, a técnicos de los diferentes or~anismos 4ue se dedica· 
ban a la investi~nci6n de todo lo relacionado con la n~ricultura. 

-·--------- __ Co1:10 por cjc!J\i)lo_, el nuspicia·lo por varios ;>afses de •• 
Europa en 1972, sohrc crédito n~r!coln y a5istcncia técnica; al cual 
asistieron catorce técnicos <le trece insti t"ciones y uno del Centro 
de Econo~!a A~rlcola del Colebio de Post~ra<luados en Chnpin¡o. 

Los paises visitados fueron: Dinnmarca, Alemunia Occi·
dental y Yu~oslavia, 

De dicho curso sur~icron al~unos obras de investi~aci6n 
a¡;rf.cola. 

En el presente sexenio, los Centros de Agricultura ~un 
damcntal cnmbíaron su nombre 1•or la denominación de "Centros de cn:
¡iac: t ación para e 1 Trahaj o". 

Se crearon bri~adas por nnrtc de diversos or~anismos • 
que cu~ntan con pro(csionistad y pasantes de las divc1sns rnmas de· 
la Ciencia; con el lfn de atcn~er problemas y promover la or~anita· 
ci~n de los eJidos y comunidades, 

l.a Secrrtar!a de A¡¡ricultura Y 1.;an11dcrh también creó· 
al¡;unas escucl:l~ r;¡,rfcolns, entre 'ltrns: f1 Cole.,io Superior de -·· 
A~ricultura Tropical en la Chontalpa, Tabasco, para especializacio· 
nes en cultivos tropirales. 

En materia de investi~aciOn a~r!cola, la realizaron en 
este sexenio, entre otros organismos ~uberna1:1entales: 

1.· F1 Instituto Nacional de lnvestl¡;aciones A¡¡rfcolns. 
Z.·El Instituto Mexicano del Café. 
3.· El I~stituto Nacional de lnvesti~aciones Pecuarias. 
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4.· El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales. 
S.· El Instituto Mexicano de Recursos Renovables. 
6~ El Instituto para el Mejoramiento de la Produccidn·

del AiGcar, 
7.- El Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnol6gi-

cas, 
8.- El Centro Internacionai de Mejoramiento de Mafz y -

Tri•º· 

En el año de 1971 existfan trece instituciones que mane
jaban todo lo relacionado con la Extensión A~rfcola; en ese mismo atío 
se cre6 el Centro de Fnseiíanza (CENEINA), que fu~ más conocido como · 
el Plun Chapingo, Su tinalidad consistirta en lograr la coordinaciOn· 
de dichas actividades a nivel ~acionnl. ________ ___________..--

_______ Asl-rn i smo, se propuso la creación de un organismo que se 
encar•ara de la coordinación de la enseñanza~ invcsti~ación y exten-
si6n a~rtcola ü Nivel Nacional; posterio-mente en el año de 1975 se • 
crearla el LOCOSA, Comité Coordinador del Sector Agropecuario que per 
tenece a la Secretaría de 13 l'residencia. -

En el año de 1970 por decreto presi¿encial Luis Echeve-
rrfa crea la Di1ecci6n General de Educaci6n Tecnol6bica A¡ropecuaria, 
dependiente de la Secretarla de Educación Pública. 

En 1971 se terminaron las obras de construcción del Cen
tro de capad taciOn Agropecuaria de Rie~o y Orenaj e, de Ri'o Bravo, -
Tnmaulipas; asf como el c~ntro de Capacitación del Valle del Carrizo, 
Sinalos; que tendrta~ como ftn preparar adecuadamente al personal que 
trabajaba en los diversos Oístritos de Rie.o. 

En esta forllla se apoyarla el Plan de Mejoramiento l'arce· 
li1rio y el l'ro~rama de Aprovechamiento de los Distritos de Rie~o. 

Ese mismo año se creó la Direcci6n General de ExtensiOn· 
A~rtcola, para asistir tEcnicarnentc a lo~ nbricultores y mejorar las· 
técnicas del cultivo. 

En los ailos de 1971 y 1972, se triplico el nt1mero de es
cuelas tecnol6bicas a~ropecuarias, se~Gn el informe de ~obierno de ·-
1972; de las cuales ochenta empe¡aron a funcionar en el mes de sev--
tiembre de ese mismo afio, 

Se esta~lecieron ade~as, diez Centros de Estudios Tecno· 
16.icos, en los cuales se les otorgarfa a los alumnos, a la culmina-· 
ci6n de sus estudios, el título Je Técnico Agrfcola, Pecuario o fore! 
tal. 
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Por otra parte, ~l Sistema de Educación TecnolO~ica A~ro 
Pecuaria comprendió de 1~72-73 la cantidad de 262 escuelas que alber~ 
garon Sl,S.65 alumnos y 3,004 maestros. ( 11) 

En el año de 1973 se establecieron nuevas escuelas tecn~ 
lO~icas a6ropecuarias. 

Tnmbi~n se ampliO la capacidad. de las escuelas tecnoló·
~icas pesqueras y las tccnolGgicns industriales. 

Hasta 1973, se hahinn fundado diecisiete Centros de Estu 
dios TecnolOgicos A&rof~cunrios y cuarenta y cinco Centros de Estudios 
Cienttficos Y Tecno16~icos, se&ún el informe de gobierno de ese año, 

El CONAC)'T, Consejo Nnciona 1 de Ciencia y Tecnologh, en 
colaboración con los Científicos enviados ;or la ONU, trabajaron a -
partir de 1975, en la realiznci6n de inves~i~aciones y creación de·· 
proyectos para utilizar los recursos naturales del desierto de Duran· 
go, en favor de los habitantes de esas zonas y aprovechar plantas co
mo el Guayule, la Palma China (de la cual se pueden obtener hormonas
y substancias para la fab~icnci6n de ant:conc~~tivos); la Candelilla, 
de la cual se extrae un producto que se utiliza para preservar las ·
frutas, y por 61timo ln jojoba de la cual se obtiene un aceite lubri
ca~te; todo esto en el Bolson de Mapi~~. 

( 11 ).- Garia Caballero, Manuel, Discurso 
pronunciado como Director General 
de Ense~nnza Tecnológica Agrope·· 
cuari~ en la SEP. publicarlo en la 
Revista del M~xico Agrario. a~o • 
VI, vol. 3 Edit. Campesina, Méxi
co 1973, pá&. 228. 
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7, - REfORMA AO.\flNISTRATIVA DE LAS IHVERSAS 
SECRETARIAS ~llE SE ENCARGAN !1E 1.A Al'Ll 
CAClON nE LAS nns AGRARIAS, -

En el sexenio de Luis Echeverrta surge una nueva acci6n· 
en Retonna Administrativa, 

Sus principales directrices a saber, fueron: 

1.· La Pro~ramación y la Coordinación, 

2. - f:1 Mej ornmi en to de los Recursos Humanos. 

J.- Ln Desconccntrnci6n Administrativa y ln Reubicación
F!sica. ( 12 ) 

Al inicio de su gobierno, promulgó el 28 de Enero de ··-
1971 un acu~rdo que fijaba los hdses de la Reforma Administrativa. -
Ast se encomendó a los titulares de cada Secretarla efectuar sus res· 
pectivas re(ormas, y la Secretarla de la Presidencia cumplirla con la 
función de or~anisrno coordinador de dichas rcform,s. 

La Secretarla de la Presidencia para tal efecto, cre6 la 
Dirección General de Estudios Administrativos, 

Las Rdses para ln reforma Administrativa establecen en·
tre otras cosas, una serie de lineamientos divididos en once Tubros: 

1.· Mecanismos de Reforma Administrativa. 
2.- Sistemas de ProgramaciOn. 
3.· Gasto PQblico. 
4,· Infonnaci6n y Estad!stica. 
S.- Organi:ación y M6todos. 
6~ Bises Legales. 
1. • Recursos Humanos. 
8.- Recursos Materiales. 
9 •• Informática. 
10.·Control Administrativo y Contabilidad Gubernamental. 
11.·Desarrollo Sectorial y Regional. ( 13 ) 

( 12 ) ,· Carreflo Carlon. José "Reforma Administrati 
va"; Departamento EdÍ torial • Secretarla de':'" 
la Presidencia, M6xico 197.. plig. 8 

( 1:S ).· Carrcfío CarlCSn. José, op.cit,, pág. 14. 
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Se pretende as! mismo senalar con precisidn las competen 
cias de las diversas instituciones, asf como sus respcctivws respons~ 
bilidades. 

En algunos or~anismos púhlicos se crearon comisiones In
ternas de Administración; Unidades de Organi:rnc16n y ~étodos; Unida- -
des de Servfcios Administrativos; llnidades de Pro~ramncilln; Unidades
de Orientación e Información al Pdblico; Sistematización de Datos y -
de Recursos Humanos. · 

Asf mismo, de 1971 a 1973, se hicieron diversas reformas 
a la Ley de Sccretnrlns y nepnrtamentos de Fstado, para dar báses a • 
las Reformas :\dmínistrntivas, 

l'or otra ¡1artc, se realit6 U'\a reforma al artículo 28 de 
la misma Ley, que se puhlic6 el 12 de Encrt de 1972, con el t!n de de 
terminar la ohlignci6n de cnda dependencia ::'ública, crear un rcblameñ 
to interior para deliniar las funciones de los diferentes 6rcanos qui 
las intebran; asf como la creación de un manual administrativo ~ara ~ 
que se estahleciera s11 estructura orgrtnica y funcional. 

Yn ~n el marcr de los casos concretos, analizamos que se 
crearon diversas direcciones, Institutos y organismos en general como 
producto de la Reforma Administra tí va, para coadyuvar a la aplicación 
de la Re1or~a A~rnria y la Reforma A~rfcoln. 

La LcY Fcqeral de Reforma Agraria le determina al flcpar· 
\,amrnto de Asuntos A¡;rnrios nuevas funciones. 

Tomando como h4se los lineamientos seftalndos por la Se-
cretar~a de ln Presidencia en materia de l\eforma Ad4iinistrativa y por 
acuerdo ~residencial puhlicndo en el niario Oficial el 19 de Junio de 
1~71 se creo la Secretaría uenerAl de Or~nni:aci6n y Fomento Ejidal -
del Departamento de Asuntos Awrnrios y Colonizncidn, con el ftn de l~ 
grar mediante la aplicaci6n de la tecnologtn, unn elevación de la pr~ 
ductividad eJidbl y una mayor orga~izaci6n económica de tos campesi·· 
nos; as! cono una mc)or capacitación para que estén en condiciones de 
administrar sus propir-s ejidos y comunidades. 

Se prctendcrta por medio de una Pirecci6n1dc Promoción-· 
A&raria y de Servicios Sociales dentro de esta Secretar!a; fomentar-
un ambiente propicío p11rn llevar n cabo la or~anizaci6n ej idnl. 

Estas Direcciones, entre otras que inte~ran la Secreta·· 
r!a de Organización y fomento Ejidal, operan con los servicios que 
prestan profesionistas y rasantes de las diversas ramas; promueven la 
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regularización de la tenencia de ln tierra; elaboran es
tudios socio-econ6micos 1 para efecto de que le sean entregadas a los
campesinos sus indemnizaciones en efectivo.y poderlas invertir en --· 
Obras de cnrdcter productivo, 

Se pretende as! mismo, mediante una ser:e de programas -
el cambio paulatino de la estructura mc,tal del campesino, que lo an
quilosa sin permitirle pro~resar, 

Otra Secretarla que :amblen se creó en esn 6poca, fu6 la 
Secretaría de Asuntos Jurtdicos, y se reforzo el Cuerpo Consultivo -
AKrario, que de ocho consejeros que lo integrahan, pasó a tener die-
ciocho. 

Lo anterior entre otras reformas, fué lo de mayor tras-
cendencia en el ncpartamcnto de Asuntos A¡;rarios C:entro de Jos prime
ros tres afios del sexenio que nos ocupa. 

En la Sccretarta de Agrícultura y Ganaderla, se crearon
diversos Programas, Planes Direcciones & Institutos, con el tfn de·
dar impalso a la Reforma Agrícola. 

Fn ,¡ año de 1971, se creó la Dirección General de Exten 
siGn Abrtcola,para dar asistencia técnica n los agricultores y mejo-~ 
rar las técnicas de cultivo. 

F.n ese mismo ano, se creó también el l'ro¡,;rama Nacional ... 
Pes~uero 1971-76, para incrementar y explotar los recursos provenien· 
tes del mar. 

Se constituyó el Instituto Nacional de InvestiGaciones·
forestalcs; y en la Secretarla Je Educnci6n Púhlica, en 1970 p~r de-
creto presidencial, se creó la Dirección Leneral de Fducacidn Tecnol! 
gica Agropecuaria. 

El lo. de Diciembre de 1971. s• constituyó ~entro de la
Confederación Nacional Campesina, La Companfa Exportadora e Importado 
ra Agropecuaria Ejidal, S.A. -

El 23 de Febrero de 1971 se inauKuró el Instituto Mexica 
no de Comercio Exterior, ~ue tendrta como finalidad prestar servicios 
para informar a los a,ricultores, nrtescnos e industriales de cada ·
regiOn, qué arttculos tentan demanda para exportaci6n Y de la calidad 
que se requerfan. 

Durante el ano de 1n7z se crearon entre otros: La Comi-· 
sión Intersecretarial de colonizaci6n Ejidal, con el ftn de que se e~ 
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cargara de elnborar planes de creación de Nuev(s Centros de Voblaci6n 
Ejidal. 

Ese mismo ano ya existían tambi6n, la Comisión Nacional
de Zonas Aridas; el !'lan llidrdulico, et Programa para el llesorro110 · 
de la Pc411ci1a Comunidad Rural y el l'lnn l!uicot, 

El 28 de nicicmhrc de 1~72, se eren Ja Comisidn de Rccur 
sos Humanos dC'l Lobicrno l'cdcrnl, para la P.laneacidn de los Recursos7 
Humanos 41H' prestan sus servicios en los diferentes Orz;anismos t;uherna 
mentales y su adecuada cavacitacidn. -

nurantc el n~o de 1973, se eren el Consejo Nacional de • 
Ciencía Y Tccnolo¡;f;i (COl\AcYT) ,y se tripli;;c6 el presupuesto del Depa!. 
tnmento ~e Asuntos AGrarios y Coloniznci6n. 

Se cre6 tnrnhifin en el Banco d~ México, un fideicomiso d! 
nominado,Fondo Especial de Asistencia T6cni:a y Garantía para Cr6di-· 
tos ~cropecuarios. 

Y para ahatir costos, se unificaron en un s6lo OrKanismo 
denominado, !'.roductos l'esc:ucros ~lcxicano~, S.A., todas las empresa" -
de participación estatal, ~ue se dedicaban a la cxplotacidn pes4uera, 

Todo lo anterior, fuE lo ,~s sobresalientn en lo que res 
pecta_a Reforma Administrativa dentro de los tres primeros anos del:
sexenio del ~residente Luis Echcvcrrln. En los anos que siKuieron, se 
realizaron otras interesantes reformas; sobre todo en el Departamento 
de \suntos A¿,rarios }' ("oloni:nci6n, al convertirse ll'n Sccretarta de · 
Estado, pero esto lo trataremos, en el punto ~o. 5 d~l capftulo IV de 
este traba;o. 
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CAP 1 TULO IV, 

EVALUACHlN DE LOS OBJETIVOS ALCANZADOS Al. FI· 
NALI ZAR EL l'F.NULTIMO AÑO DF.l. SHENIO 1970· /6. 

1. • EN :IATERIA DE FOMENTO F.Jin.AL • COMUNAL 

Desde el afio de 1966 se habla acordado por el Estado y -
las empresas productoras de ciKnrros, que antes de cada citlo agr!co· 
la se harta una revisión de los costos de cultivo de tabaco por cada· 
hec~área,y se daba el caso de que haste el afio de 1972 no se habra -· 
cumplido con lo pacta<lo 1 ya que las empresas se opontan, resultando·· 
perjudicados los campesinos productores. 

\ 
Sin embnrbo, el precio de Jos ci&arrillos si hahta aumentado en el -· 
a~o de 1967, y en el ano de 1971 se operó un nuevo aumento. 

~u:en lucht con denuedo por lograr un uquilibrio de inte 
reses entre los campesinos y las empresas, fuE el entonces Secretari~ 
de la Confederación Nacional Campesina, Lic. Alfredo V. Ronfil. 

En el mes de septiembre de 1972, el conflicto entre las· 
empresas extranjeras que acaparaban la producci6n de tabaco, y los ·
campesinos, estaba e~ su upo¡eo; ya que los campesinos productores--
solicitahan un aumento en los precios de sus productos, as! como la -
supresi6n de intermediarios y Ja obtención de mayores recursos de hn· 
bi lí tadOn. 

Para dar perspectivas a la solución de este conflicto, -
se efectuó una reunión Nacional de Tabacaleros, el d!a 23 de septiem
bre de 1972 en Alamo Veracruz, a la cual nsisti6 el Presidente de la· 
República. 

El 11der Alfredo V. Ponfil, prcsent6 ese dfn un documen· 
to que contenta las demandas de los campesinos ante el Presidente de· 
la RepCihlica. 

Como resultado de las discusiones sustentadas en esa reu 
ni6n, se expidió un decreto el 4 de noviembre de 1972, por medio de17 
cun 1 se cre6 la Empresa de Participación Estatal; Tabacos Mexicanos,· 
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S.A. de C.V., (TMAMF.X); puhlidndose dicho decreto en el filarlo Ofl-· 
cial d~ la federnci6n el 6 de Noviembre de 1972. 

Asf 4ue~6 asentada por el Presidente de la RepGhlica la
mexicani:aci6n de este producto; eqliilibrtlndose de esta manera, los-· 
intereses sociales del Estado, los de los campesinos productores y -
los del capital privado, 

Tamhién en el nao de 1972 el d!n 6 de Enero, se constitu 
y6 en Veracruz el Sindicato de rortadores de rana, Si~ilnres y roncx~s 
de la República ~lcxicann, cretlndose secciones t'n los rstndos de Oaxa
ca, Sinnloa y Morclos. 

Ast mismo se organizó el Sindicato do Pizcadores de Al~o 
dOn, Similares y roncxos de la Rcpublica Mexicana. -

En el mes de Fnero de 1973, por instrucciones del Presi· 
dente de la RepQhlica, ~AFINSA y el Comit& Coordinador para el dcsn-· 
rrollo del .\rea lluicot, firmaron \lll convenio 4.ue cre6 el fondo mixto· 
revolvente rara ~studios do prc-invcrsidn en la Zona lnd!~ena del 

::- Jtuicot. , 

l1or otrn parte el ¡:o~AFF ascendió en sus inversiones a 22 
miJlones de pesos en obras de hcncfici1.social. 

Durante el afio de 1975, se inició ~1 Plan maestro de Or
GanizaciOn y Capacitnc16n Campesina, que trahajO hasta esa fecha con-
1n ~antidad de tres mil cuatrocientos ejidos; asr mismo en ese afio -
se foment.6 en matPria de ¡,anndcrfa la Or¡;aní ::ación de llnidades Colec
tivas en tierras cjidales, comunales v pequchas propiedades, 

l'or Qltirno en ese mismo nno se invirtieron la cantidad -
dr un cil trescientos millones de pesos en obras de beneficio social· 
para ejidos y comunidades se~On el inforne de gohierno de ese nno, to 
do ello pnr:i los camµesinos ixtleros, consti tPYénc'ose tnmbHn la Im-:
pulsora Ixtlera la forestal, con el ffn ·de comercializar directamen
te la producción de dichos campesinos, 

,\mediados del 11110 de 1976, el !'residente Echeverría por 
decreto presidencial, adicionó Ol párrafo tercero del articulo 27 ·-· 
Consti.tPciOn;il, con el i!n de que se le otorbaran facultades a la ~a
ción para dctermin•r Jn orGa~iznci6n y explotnciGn colectiva de los • 
ejidos y comun:dndes, seydn las necesidades que dicte el inter&s pd-· 
blico, y npegftndose a la ley reclamentaria de la materia. 

De ésta manera queda reforzada la báse le&al, para fome~ 
tar la colectivi1aci6n en ejidos Y comunida~es. 
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Quedan tambi~n incluidas como actividades para el fomen
to ejidal Y comunal, la crenci6n de Industrias de diversos tipos que
ya trataremos en el punto No. 4 de este mismo capitulo; ns! como el • 
fom~nto en· materia forestal que tratamos a continuaci6n. 

2. -E1~ MATERIA FORESTAL. 

l:n el afio de 1970 se rcaliz6 un estudio y se lle66 a la· 
conclusión de que en una extensidn de 40 a 60 willones de hectáreas -
oscilaba la superficie fort>stal ael Pars. ( 1") 

A partir del afio de 1961 s~ inició el primer inventario
forestal o nivel Nacional, y en el ano <l~ 1971 to<lavrn no se culmina
ba con esa labor. Purante 1971, la Industria forestal contaba con no
venta empresas en todo el l'n!s; y }os in¡.;resos ,11 r:stado por concepto 
de ~rapuestos de éste tipo de Industrias fu6 de np~oximadamente 450 mi 
llones de pesos.( 2 ) 

A través de NAflNSA, el gobierno administraba en 1971 
las siguientes empresas forestales; Chapas y Triplay en Guerrero; Ma· 
deras Industrializadas de 4uintana Roo; ~ompaftfa Industrial de Aten-
quique en Jalisco Y Fábricas de Papel Tuxtepcc e .. 0:111:aca. 

Por otra parte, el Fondo Nacional de fomento Ejidal ad-· 
mi.iistraha taiabién otras tantas empresas forestales en el Estado de -
Michoacjn, y existiendo ya desde 196R la Pmpresa descentrnli:ada Pro
ductos forestales Mexicanos, con una concesidn aproximada de dos mi-
llones de hectáreas en el Noroeste del Fstado de nuran¡so, ( 3 ) 

Sin embargo la iniciativa privada detentaba basta el ano 
de 1971, ·se,On el autor dP la cita anterior- el 75\ de las concesio
nes forestales. 

La Subsecretaría Forestal y~~ Jn Fauna, creada en In Se 
cretarfa de A6rlcultura y Ganaderln, tendría como ffn la conservaci6~ 
y fomento de los aprovechamientos forcs•nlcs y se encarg1rfa también· 
de otor&ar las concesiones a empresas oficiales, mixtas y privadas,· 
adem:i. de controlar dicha explotacieln y viiilarla. 

( 1 ) •• 

( 2 ) •• 

Gonzlllez Cosfo, ~fanuel, "Polftica A¡;roµecuarin 
y Forestal", nrt!c•1lo publicado en la Revista· 
del México A¡;rario, Aho rII, vol. 3 Edito. Ca~ 
pesina, México 1970 pl1t:. 16 

Verru!.:uete Fuentes, Jesús, "La Actividad Fore~ 
tal de MExico", artículo publicado en la Revis 
ta del ~léxico A~rario, Alio IV n(im. Z, Edit. --=
campeiina, MExico 1971, p4g. 44 

\ S ).- Verruguete Fuentes, Jesús, op, cit •• pág._ _4_4 



97 

As! en el ailo de 1971 se iniciaron programas de Protec·
ción y Repoblación ~orestal en 37 lu~arcs de la Rep6hlica. 

El 10 de .\i:;osto de 1972 se creó la PROfORTARAH, como or· 
~anismo Pfihlico ncscentralizodo, que ejercerla influencia en todo la
Sierra Tnrahumarn, a manera de c~uilihrar las labores de la Unión de· 
~ndereros de Chihuahua. 

!Jurante el aiio de 1972 ya no se dieron concesiones fores 
tales y en ese mismo nno se venció la concesión de la Empresa Foros-~ 
tal: "f\os\j11cs de Campeche", res ti tuylindose di et.as tierras a los ej ida 
·tarios como Icgftimos Jueüos. -

Tanbién en el afio de 1972 se creó una Empresa con la la· 
bor conJunta de los campesinos y del hObierno de Nayarit, a fin de -
que se explotaran los bosques de dicho fst~do. 

f:l 19 de :iayo de ese mismo alto, el Presidente de la Rep(í 
blica resolvió que los Rosques del Estado de Michoacdn, se entre¡arai 
a los camvcsinos a 4uienes ori~inalrnente les hab[nn pertenecido, 

Purantc el an, de 1~72, con la lahor conjunta de la Con
federación ~ncionnl ~ampcsina y del Programa de Or¡aniiacidn Ejidal -
del Pepartarncnto de Asuntos A~rarios, re logr6 la constitución de 115 
em11resns torestnJes Ejidalcs y ln revisión de 300 contratos de ,,socia 
ci6n en participación, se&Gn el informe de gobierno de ese afio. -

Fn resfimcn, algunas de las mds importantes 4ue se crea-
ron iucron entre otras: Puehlo \'uevo y Santa Harta Ocotltn, en r>urango 
l.a de l'otrí1:1hos, t:StaJo <le ~léxico; !'morcsas Pjidales dé Cliiapas y··
'{Uintn:i :<oo; In l'HOHJlnARAll, lut' entrc¡;O a Jos ind1&e;.as de la Sierra 
Tarnh11mara SllS H.isqucs l~n explotación; la Fmprcsn Estatal de Nayarit¡ 
y la Unidad de Or<lcnnci6n ~orestal de Acuitzio y Villa Madero. 

En el afio de 1973, se puso en marcha el Programa Nacio-· 
nal de Pcsmontc~, renlizftn<lose trrhajos al respecto en 170 mil hectd· 
reas de trece cntitludes del l'a!s, scz;ún el infame de gohierno de ese 
allo. 

~1rante el afio de 1974, se realizaron cuarenta y ocho·· 
~ro,ra~~s Je reforestación, y se continuaron los trabajos del invent! 
rio Nacional ~orcstal ~n trece Estados de In Rcpuhlica, 

En el afio de 197 , por concepto de explotación de los re 
cursos forestales, se obtuvo la suma Je un mil16n trescientos mil me~ 
tros cQhicos anuales de ~adcra en rol lo. f!nciendo una relación de ese 
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ano, sebOn el informe de ~obierno respectivo, los recursos forestales 
pertenecieron en un 75\ n ejidatarios y comuneros; en un 23\ a peque· 
ftos propie~arios y el Z\ a parques nacionales. · 
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3. - . EN MATFRIA Df: DESARROLLO AGROPECUARIO, 

En el campo pecuario, la producción de ¡nnado bovino es· 
la m~s importante en N6xico. Se estimó que en el afio de 1970, el Esta 
do percihi6 por concepto de impuestos y derecho~ a esta Industrio, li 
cantidad de 500 millones de pesos anuales y la cantidad de 655.7 mi-
llenes de pesos también anuales, por concepto de divisas de exporta-
ci6n. ( 4) 

El Ennado bovino se desnrrolln en ,ejores condiciones en 
los Estados de las Huns-:ecas, Centro y Sur ele Verncruz., Tahnsco y Pª!. 
te de Chiapas. 

tn cuanto a Ja comerciali~aci6n interna, los productores 
de ganado venden en los mismos lugares de rroducci6n a empacadoras,-
supermercndos y dem4s intermediarios. 

En el afto de 1970 existlan en México, 27 empacadoras de
carne, scbGn el autor de la cita anterior. 

Por otra part~ 1 desde el a6o de 1970 invadió al &anado la 
encefalitis equina y en 1971 se expnndi6 este mal en los Estados de -
Chinpas, ~orte de Veracruz, Este de Su~ IMiS Votos! y Tamaulipas, Ve· 
ro a(ortunadnmeDtc se loHr6 controlar n fines del mismo ano, con los
trahnjos conjuntos de la Secrctnr!a de Agricultura y Ganadcrfa, Secrc 
tnrla de Snluhridnd y ffSiStenciu y la Secretar[u <le Ja Defensa Nacio~ 
11al. 

En e1 oí10 ele 1!.171 se formull5 el Pro&rruna Nacional l'esque 
ro-1P71·76-, para incrementar la cxplotaci6n pes4uc¡a Y abatir los-~ 
costos de dicho producto. Se unificaron en ese mismo afio, todas las-
Er.nJresns de l'nrtidpnci6n rstntal que se dedicahan 11 esa producci6n, · 
en un solo Oq~anisrno denominado: "i'roductos Pesqueros Mexicanos, S.A." 
increment~ndose la explotación en un 1S.8\ -se¡¡ún el informe de ~o-· -
bierno de ese ª"º-· 

El lo. d~ nicicmbrc de l971 se creó la compau!a Exporta
dora e Importadora Agropecuaria Ejido!, S.A. 

( 4 ).- Reyna Celayo, Alfonso, "El Ganado Bovino de 
carne en Mt?xico"; artkulo publicado en la• 
nevista del México Agrario, Año III No. 3 -
Edit. Campesina, Nhico 197u, pttg. 23 
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~or lo que respecta a la producci6n de aliodOn, en el -
ciclo de 1970-71, ln cosecha fué de 51.9 n 51.S millones de pacas, me 
nor 4ue en los dos nüos anteriores, sin embargo, en periodo de 1971 i 
1972 aument6 a 56 millones de pncns. ( S ) 

En e: afio de 1971, tnmhi6n se continu6 con un programa -
tanto en los la¡;os como en lns lnKunns, litorales y en la plntaformn
continentnl, con el propOsito de incrcmcntnr ln captura de ostión, ca 
mar6n )' lan¡;o::itino. · 

En otro aspecto,entrc invierno de 1970 y ln primavera de 
1971, se cultivaron quince millones, seiscientas ochenta mil hectá--
rens, el valor de las cosechas se estimó, segGn el iníorme de ~obicr· 
no de ese afio, en treinta y ocho mil millones de pesos; la producción 
del caí6 aumento en un 4\; de tri~o, la cosecha ascendió a un millón· 
novecientas mil toneladas, 

Por 6ltimo la siembra del m~f z fu~ de ocho willones de -
hect4reas, ¡ su cosecha de nueve millones seiscientas mil toneladns.
(todos estos datos tornados del informe de &ohicrno de 1971.) 

En ese mismo afta, se inaugur6 por le Empresa Nacional -
Productora de fertilizantes, una planta de Urea en Unatitlrtn Vera--
cruz, y asf aumentó a once .sus unidades industriales. 

Se terminó también con el problema de la ~arrapata, por
~edio de la campafta respectiva, en la totalidad de los Estados de So
nora, Conhuila, Zacatccas y Guana)uato. 

Por otra parte, el valor total de la producci6n pecuaria 
íué estimada en 1971, se~ún cifras del informe de gobierno, en veinti 
dos mil ciento ochenta y seis mtllones de pesos, con un incremento--7 
de setecientos millones en relación al pe\fodo anterior. 

En el segundo informe de gobi~rno, se manifest6 por el -
Pre~idente,que grandes planes estaban en~ar~ados de coor~inar a las -
diversas dependencias que actuaban en las tonas menos favorecidas, en 
tre ot~os, El Plan Chontalpa, El Centro Coordinador para el Oesarro-~ 
llo de la Zona H.i.cot y el Plan de Acci6n de la Tnrahumara. 

( s ).- "Problemas y Perspectivas del AlgodOn", 
(sin nombre de autor); art!culo publica 
do en la Revista del México Agrario, -~ 
Alio Vl,No. 1 Edit. Campesina, M€xico --
1973, p4g. 170. 
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fl 2R de A&osto do 1972 se firmó un convenio con los Es
tados llnidos ,a dn de que con lnhor conjunta terminaran en H6xico con 
el ~usano barrenador del Künado. Fl programa fu6 planeado para un la~ 
so de S a~os, con un costo de 500 millones de pesos y de los cuales -
México aportarta el 20\ de dicha cantidad. 

Fn ese mismo afio, ya estaba en vi~encia la Ley Federal -
para <'l l'or.iento de la Pesen, 411e tendría como fln estimular la forma· 
ci6n ~e cooperativas pesqueras, asr como también sancionarta los ne·· 
tos -tue fuesen en contra dd cultivo de las especies o provocasen la· 
contaruinnri6n de su ambiente. 

~or otra partc,el valor de los 75 productos a~rfcolas -
principales, en el ano de 1972 asccndid, según el informe de ¡.;obierno, 
en el período 1971·1972 a cuarenta mil m' llones de pesos. 

lln aspecto muy importante en ~Jteria de desarrollo a~ro
¡>ecunrio, f ué la crcaci.1n del l'lan tiuannjuato, que fué puesto en mar·
cha en el mes de febrero de 1973. 

Se 1Hetcntlfa con dicho l'lan, oq;r.,Jizar la produccidn ··
al'.,ropt>cuaria <le 1 ,226 cj i<lJs, seis nuevos Centros de Poblacidn Ej idal 
y una Comunidad Indf~enn. 

Otrn aspecto que es necesario mencionar por su importan
cia, es i~l hecho de 411<~ en la Zafrn 1072·73 se obtuvo la mds alta pro 
ducci6n de azficnr, con una cantidad,scbdn el informe de go~ierno, di 
Jos millones sciscicnt~s mil toneladas de n:úcar, esto vcndrfn a re-
presentar doscientas treinta mil toneladas mds que el ci~lo anterior. 

rn ese r.iismo 11hC> se fundC'í TARANEX, como ~o analizamos en 
rl punto Nn. 1 de este capitulo: y se compro una Compafifa extranJera-
1.\l'C abarcaba la r,¡ayor µarte de este producto. 

La prooucci<ln a¡,ricola, banndern y forestal, fué en 1973 
de 68 r.ii l rnillones de pesos, cíir·s tomadas del informe de ¡,;ohierno -
respectivo. 

i·or lo •111c rt"spccta al afio de 1~174 en r.i:itcria de desarro 
llo a~ropccuario, y tomando ci1ras del correspondiente informe de go~ 
bicrno; el valor de la producción a~rrcola, lué de 62 mil millones de 
~esos, y la hnlanz~ co~ercial de productos agropecuarios fué favora·
ble, resultan(J un saldo pos1tivo de nueve mil trescientos cuarenta Y 
un millones de pesos. 
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El precio pagado a los productores de caf~ fu6 superior· 
en un 35\ al del ano anterior. 

En ese mis@o afio se inicid la construcci6n de tres in&e· 
nios de a¡úcnr pertenecientes nl sector público. 

Con la intcrvcnciOn de TAL.\MFX, se cultivaron 40 mil hec 
tdreas de tabaco en los Estados <le Nayarit, Onxaca, Verncruz y Chia-7 
pas, alcanzando segú11 cifras tomadas del iniorn1e de fiObierno, la pro
ducciOn de setenta y dos mil toneladas de tnbncu seco, con un valor · 
de setecientos millones de pesos, 

En ese mismo afio de setenta y cuatro, se creó la Comisi6n 
Nacional del Cacao, para conciliar los intereses entre Productores e
lndustrinles y fomentar su pro<lucci6n. 

Por otra parte,se erradicaron de ln garrapata tres millo 
nes de hectdrcns y se continuaron trnhajns en contra de 1n brucelosii 
tuberculosis bovina y el <lcrrienguc. 

P.n 1974 la CO~IASUPO aument6 su patrimonio <le 1.700 a 4·· 
mil raillones de pesos, y asl pudo realizar operaciones de financia--
miento con una ~Jma de quince mil millones de pesos, 

Se realizaron en ese año, inversiones para mejorar eLni 
vel de in[reso de los talladores de ixtle <le los Estados Je Coahuila: 
Zacatecas, San Luis Potosf, Tarrl!lu]ipns y Nuevo León. 

Se tratfi también el prohlcmn <le los hene<.¡ueneros Yucntc
cos, i asf se elevó el precio Jcl hcnequ6n de !1.55 hnsta seis pesos, 
dejdndosc de exportar como materia prima y sólo semi-industrializado. 

Fn el afio <le 1975, se informó por el Presidente de la Re 
1;'(Í1'1ic•.• r,1 rlL1 1o. de Septicnhre, <!lle la inversión por ¡iarte <lel Fstil 
do dc:itil1<1<l•1 :11 desurrollo uc,ropccunrio, sin contar e·l crédito que.-:: 
los '~i'o't!ré;o~ ;\a11cos 01ici;;les ,!cstin;iron 11 '.;1 at,rículturr, fué de •· • 
d i e ci s i et e : , i l :; {' í s ci C> n t o:; •J e li en t 11 m í 11 o ne s d <' pes o s , q lle s í ¡, n ii i e 6 • 
un l'.•í df' l•:• l1wersi6n iúl·l1c:1 tot;:il; '.·:i hace::1os una comparación en· 
el aHo de 1°:0 iué del 12t. 

~ i!n de que cxisticrn una mayor courdinación y se evi·· 
tase jr, duplicidad de funciones entre los di venus ort:anis1:ios 4uc sc
deéicabun al lor:;cnto clcl sector ¡1¡;ropecuario, se creó en 1975, la Co
misi6n J·:acional Coordinadorn del Sector A¡;ropecuario. 

Si¡uiendo cifras de: informe de gobierno de 1975, tcne·
mos que se estimó el valor de Jos 75 principalos productos, en 74 mil 
.,uinientos mi 1 lones de pesos (precios rurales); exís tiendo un incre· · 
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mento de doce mil seiscientos millones que el ciclo anterior. 

fl estado administrnhn ya en 1975, treinta y un ingenios 
de los cun1es tres sr crearon en ese mismo afto, iniciándose la cons-
trucci6n de siete nuevos ingenios, 

En ese afio se afcct6 la exportnci6n del nlgod6n, debido
ª las fluctuaciones internacionales. 

fn materia de gannderta se puso en marcha el ~lan Nacio
nal Ganadero y se reformaron los cuadros de la suh-Secretarta de Gana 
dcrln; se incorporar6n ~ambién nuevas hectáreas a la erra de ganado.-

La CONASUPO realizó operaciones tn·1975 por la suma de~ 
treinta Y dos mil millones de pesos, y er ese afto ya producta al¡unos 
alimentos industrializados. 

As[ por m~dio de este Organismo se pretende evitar a los 
intermediarios voraces, 

Pentro de este renb16n, debido a ~uc no lo tocamos en -
nin&uno de los puntos de los anteriores capítulos, nos permitimos -
esbozar el desarrollo agropecuario, desde el inicio del sexenio que
nos ocupa; asf oomo tamhi6n lo hicimos en el punto nnt~rior a 6ste. 
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4. • EN MATERIA llE EXPl.OTACION OF. OTROS 
RECURSOS NATURALES CON 411F. CUENTAN 
LOS EJ J DOS y COMUNI nAnrs. 

• 

nurautc este sexenio, fu6 una perspectiva del Presidente 
Echeverrta, explotar adem~s de los pro¿Jctos a¡ropecuarios, foresta-
les Y pequeros; fomentar la explotocidn de los dem~s recursos natura
les que muchos ejido~ y comunidades poseen.· 

Pe esta manera se fomentaron por la suh-Secretarra de Or 
:,a ni :aci6n y Fomento FJ ida 1 de la Secretarla de la Reforma At,;rarin, :
emoresns p~ra extraer materiales para la construcción, como arena, -
piedra, cal y confitillo, e Industrias Turtsticas en aquellos ejidos· 
que contaban con pnisa;es y ambientes propicios. 

Ast mismo el Fondo Nacional de Fomento Ejidal promovió-
dichas Industrias, y para principios de Pnero de 1974, yd se encontra 
ban en operacíeln las si¡;uientes Industrias Turísticas: El Hotel Buce:
rlas en Compostela, Nayarit; llotel Cnlpulli, en Zihuatnnejo, Guerre·
ro; el Balneario el Go~orr6n en San Luis Potosi; El Balneario El Al-
meal en Cuautla, Moretos; y un Hotel y Restaurante !lar en Puerto Va·· 
llarta. 

A continuaci6n presentamos una lista, de las F~presas de 
rnateria 1 es para ln construcción, que cxisttan a Enero de 1974, según
dntos tornados de la Unidad de Informaci6n del Fondo Nacional de Fome~ 
to EJidnl: 

Empresas Productoras de Adoqutn: En el Es tndo de l!idalgo 
En San tucas lluapilla, San Francisco, Sacnchichilco, en Alíayucan, -
Zothe en lluichapan. 

En el Estado de Queretdro: En el Milagro, Bejlltaponnc,
carranza, lluimilpan. 

En el Fstado de Zncntecns: En Ejido Benito Juárez. 

Empresas productoras de aren~, rava y materiales etTeos 
En el Fstado de ~njn f:ilifornia, en Los f:Jl os e en erto .inra, Jlll 
liano Zapata y !. pez ,!ateos, en el Municipio de Mexícali. -

En el Estado de Yucntán.- en Chuburná Y Mulsay. 
En el Fl!ltado de MéxiC'O, en Atizapan, 

Empresas Productora de lllocks, l.elosia, Ladillo, ~-
eón, ~ostes y Tuhos de Concreto.-
:rlel Estado de Durango.- en la Loma de Lerdo Municipio de Durnn¡.;o. 
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en el E<lo, de (juerrcro: en htt>hlo ~ladero, Municipio ele Acapulco, 
En el fdo, de JñTisCO: En las Pintas, ~lunicipio de PI Salto. 
En el hlo. de ITTCiloaéán:el EJido Tzcntzen¡;unro, Munici¡>io de Patzcunro, 
rn el Edo. de N~: en ~lazntllln Municipio de r.ompostela y en l'eni-· 
t~ts ~!unicipio Cle Tuxpan. 
En el Edo. de ciaxaca:en ~obone estación, Sn. J. Guichicovi y Cinco Se· 
aorcs rn el ~·lun1c1p10 de naxaca, 
En el Fdo. de Sinalon: en San i'. romolotc, Municipio de Culiacdn, 
rn el fdo, dc Soñcira! en La Victorin, ~lunícipio ele llermosi llo. 
Fn el Fc!o. de 'fñiiiñüTiP.~;El H•nrctal, ~1uniciµio <le l'adilla. 
Fn el !'do. de Zacatec_'.~;>_:cn rieneguillns, Hunic:'pío de Zacatecas. 

~s1 mismo, en el ~es de Abril ele 1974, se cre6 una ~!anta 
beneficiadora de mármol y onix, con financiamiento de FoNaFc, 

Anteriormente cn el ano de ¡q~6, una rompa6fa extranjera· 
ex¡ilota!•i1 esos r1!c11rsos natura lrs, pero dcs;Jués 1.1 vendió al dcsa1>arc
cido ca1dtal1::ta Carlo; Trouyrt. l'osteriornente dichas minas pasaron-
a ser posesión (le los comuneros, .piicnes en un prind¡1io los asesor6-
l:i f1irecci0n l>enrn11 dr ln11ustrias Puralcs y 1\rtcsan!as dr la Secreu•· 
ria ,'.e lnd11:itr\;1 r Cm:1•rc'o, TC'cíhirndo 'C's¡>ul.1 .licho ascsoramicn~o -
de Hnl1\FF. 

!',e pn~tcndfa con !ns empr~sas rurales, ahri r nuevas iucn
tes de trul•ajo para los hijos 1lc los c:impcsinos y campesinos sin ticrrn 
y s11,•crnr ;le esta mnner;i el nivel ilc vida de los mismos;adcm:is de pro 

c1ovcr 1ior este ¡-::c1!io, ,a ,1c·scentrali:ad6n industrial, reteniendo la:;;· 
.. an" <k o!cra C'll su lu,,ar de orii.en. 

Sin en!·,;,r,,0, la 1 ;¡ l ta de coordinación, de planc:ición eco
n6:.1icr )' Ja r":iJ¡¡ a11r.dnistraci.ín de- los rt•cursos ccon6; .. icos, tra;o como 
consecuencia que una t.ran ¡inttc de dichas rM¡;rcsns se vinieran ahajo-· 
y ::1uchas otr:1:> al poco tit•lilJH> ,i,.. r«tar luncionnnrlo dejaran de opcrar:
otras ;:::\s si_,!lC':1 o1,crando ¡;ero con déficits :nuy elevados, Como el Cen· 
tro \'acacional "Fl l;O!¡orr6n", 4uc a fine:> ('e 1975 tcnfa un pasivo de -
ochocientos mil pesos)' 1¡11(.' en oc••sioncs ,!C'Jil tle funcionar, 

Otro cjcn1plo, l·fl:.'ductos U!cteos Pjidalcs, en San J.ui.s l'o· 
tost, que tai.;hícn a esa ú·cha ten fa nn pasivo (lf." cerca de dos millones 
de pesos. Tercer ejcn¡>lo, J'J Taller tic !lopn "El !.concito'', tnmbien en· 
el rstado de San Luis i'otosf, con un pasivo aproxir.iado de un millón de 
pesos ( 6 ) 

( 6 ) .• "Las •üscrias en las Zonas Aridas", Art!- - • 
culo publicado en la Revista "!:i1JCESOS 11

, No. 
2233, ~léxico 1976, ptl¡; 12. 
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Los fracasos de las Industrias Rurales, también en ~ran-· 
parte se dehe,a que no es posible lucha,..· en forma radical y repentina 
contra ln estructura mentnl del campesino. nicho cambio, solamente po
drá ser factible por medios paulatinos y ~eneracionales. 

Por vtra parte, en lo futuro deberán crearse industrias -
que estén acordes con las actividades t:adicionales de los campesinos
y ecol6~icas: porque no podemos crear una fábrica de ropa, en donde no 
existen centros de a has tedrniento de telas cena nos' o bien vamos a - -
erradicar de los campesinos de alguna zona su actividad de hacer som-
breros, para poner una fábrica de productos l~cteos, o una ensamblado
ra de ventanas, eso puede ser posible; pero no ahora. 

Tarnhi&n podemos aKregnr, que mientras ta actividad pollti 
ca de los funcionarios de todos los niveles se Jobre ponga y trate de~ 
camhiar las decisiones y proyectos de los tEcnicos 4ue laboran en los-

. diversos organismos pBblicos encargados de promover, prorectar y ope·· 
rar empresas rurales: éstas siempre irán al fracaso, por4ue jamás po·· 
drá equipararse la actividad política, con las decisiones t~cnicas y • 
cient!ficas. 

rara tener una idea más completa de lo que en s! represen 
ta el proceso dL lndustrializaci6n hemos consi¿erndo oportuno incerta~ 
parte de una interesante ponencia presentada por el In¡, Fmilio Zorri· 
11· Váz4uez G6mez, ante la Reunión ~acionnl sobre el Sector Industrial. 

rn.'dicha ¡>oncncia, el In¡,.eniero esboza un proceso de In·
dustriali zaciOn en General, y el papel que In Industrialización rurnl
debe guardar con aQu~I, determinando los pasos a seguir y los grados -
de industrias que ~eberán crearse para complementarlos, Fn resBmen, ·
coniigura una Planeaci6n Industrial que tanta falta ha hecho. 

A continw1ci6n nos dice: "!.a Polftic ... de descentraliza·-· 
ción Industrial se ha hnsado, en desconcentrar a la industria por me-
&o de la creación de economfas externas ex-profeso para magnetiznrla. 

La Industria Rural emplea otra dialéctica de localiznci6n 
es derlr, de tuera hacia dentro y no del centro hacen fuera ... ~e pla
no la u'bica fuera de los ¡.>rincípales centros urbanos. 

t'or otra parte, propone hacer un plano o complementar }o
que ya se tiene. ~o debe limitar la acción Industrial en el interior-
del· i'aís a que s61o se rural icen industrias de consumo local, pequeñas 
de procluctos populares.No limita el giro: induce a la··ubicaci6n de in
dustrias predefinidas en el interior del Pa!s pLr interés pBblico. 
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tn regionnliza de princ1p10 como factor casual, en contra 
posición a descentralizar como rem<lio, o como consecuencia. Sin embar 
¡;o, el orden debe evitar que se siembren industrias como el mafz." -

"Es de s11¡,¡erirse, so contemplen poblaciones claves en ran 
~os de 50 a 100 mil y <le 100 a 250 mil habitantes que atraigan a los ~ 
excedentes humanos de aquellas perif6ricas con poblaciones menores. 

costar!n 
riendas 
Ira¡.>uato 
ci6n son 

Atendidos los factores sociale~ de arrni&o y de hahitat,· 
menos crear la infraestructura, Admitamos que alKunas oxpe··· 
han sido insuficientemente asimiladas como indica~ Sahag6n, · 
y numerosas zonas industriales, cuyos coeficientes de ocupa-
a(in hajos ... " 

'' ... Priorizando ubicaciones en parques y Ciudades lndus·· 
triales, nst como en algunas Ciudades en desarrollo ya definidas, se -
han precisado tambien bajo escrutinio, aquellas entidades que exhiben
un menor valor ngre&ado en el sector industrial y una aguda emi¡raci6n. 

los. 
Proyectos existen, ahora falta armoniiarlos e im~lementn! 

Vara fines de una pro~ramdticn industrial, es conveniente 
definir la lndustrializaci6n Rural con la suficiente amplitud de acti· 
vidades proauct1v&s, para que constituya un proceso sujeto a una polí
tica amvlia de inversiones mixtas, privadas y p6blicns; para la pnrti 
ci~aci6n de los sectores sociales cnm~esinos (ejidatarios, comuneros,~ 
jornaleros) y obreros en la propiedad y/o como trabajadores Industria· 
les: para facilitar el diseno homologado de un esquema de esttmulos y
ayudas concreto, en 1unci6n de la participación de los sectores socia 
les, del giro y de sus electos multiplicndores; para asc~urar un fluj~ 
y retlujo intcrsectorial de demanda y oferta crecientes y coordinadas
de alimentos, materias primas y de equipo de proceso, mecánico y eléc
trico, entre actividades primario e industrial. .. " 

Y continún el ingeniero Zorrilla Vhqu!!z: " .. ,l'or lo tan· 
to, la co1npoo;ici6n Industrial de la Inclustrializaci6n Rural debe abar
car la miner1a de beneficio y aqtiéllas industrias mctalmecánicas y qui 
micas, que directamente influYen sohrc el sector primario: y diversas~ 
industrias mecrtnicas por el s61o hecho de generar mano de ohra 'in si
tu': como condición realista para cuhrir la ~eneracidn de empleo que · 
la agroindustria no inducirá con suficiente volGmen. Comprendería cua
tro elementos: 

l'rimero: !.n Industria transformadora de productos agríco
las, forestales, pesqueros, que dn valor agregado a la producci6n pri· 
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maria, para la a}imentaci6n y hahitnci6n y que genera regular empleo • 
industrial; 

Se~undo: Ln industria mcta1mccnnlca y minera que directa
mente afecta 1n p:oC1ucci6n y productividn<' primarias y cuyas tecnolo-
~!as sos susceptihles de producir mayor ocupnci6n industrial. 

~ercero: Otras industrias li&e~as que ~eneran empleo in-
de11endientemcñteClesu clase y ti 110. y: 

f'uarto: La inclustrin qufmica intcrmeclia, que se deriva Y· 
apoya a la pnmarrn, y i,enern poco cm1>leo. Fllo conduce a sclcccionar
y Jerarquizar 147 industrias en suh-sistemas productivas articulahles, 
en hlse a cr~terios de efectividad predetcrminaJos, a tfn de fiJar me
tas Hsicas dcsagre¡,ndas indica ti vas, en términos de clases industria
les prioritarias ..• " ( 7) 

( 7 ).· Zorrilla \"ll:quez Gd~.c: Fmilio, "I.a Indus· 
trializnci6n Rural como rstrate,ia en el· 
Proceso de lndustrializaci6n ~!acional."·· 
ponencia ~rescntncla en La Reunión Nncio·
nal sohrc el Sector Industrial, puhlicada 
por el IHFS, Jalisco, Junio de 1976, 
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5,- f:N REFORMA ADHINISTRATIVA OE·· 
!J\S DFl'FNOFNr.IAS FNCARGAMS DF 
APLICAR LAS t.FYFS AGRARIAS. 

Fn el mes <le Fnero de 1975, pdr decreto presidencial, el
Pe!>artamento :le Asuntos A¡;rarios y roloniznci<h se convirtió en Secre
tarfa de Estado. 

~ara mejor comprensión de los camhios operados en el anti 
guo orbanigrnma, hemos considerado pertinente inclufr tanto el del --7 
D~~c. como el or~aniHramn de la Secretarrn de la Reforma AKraria, que· 
hasta el ~ d: junio de 1976 tenía provisionalmrnte. 

Podemos apreciar, que el Cuerpo Consultivo AGrario conti
nGa ibual; también la comisión Interna de Administraci6r, pero se divi 
de en Comisi6n para la FlaPoraci6n de ln Carta Abraria ~acionnl, y Co7 
~isió~ de Investi~aci6n ~e fraccionamientos Simulados. 

Se suprime la Secretaría de Asuntos Jurfdicos, y pasa a -
ser [irncción ~Pneral, dependiendo directamente del ~ccretario General. 

l'or otra ¡>arte, las que anteriormente eran: Secretnr!a - -
General de Asuntos AKrnrios; Secretarfn General cl~ ~uevos rentros de-
Población Ejidnl y Sccretnrfa General de Or&nniznci6n y Fomento EJidal 
pasaron a ser Suh-Secretnrlas; la Oltiraa de ellas, cambió su denomina
ción ~or la de Suh-Sl."cretnrfa de Organización de Desarrollo ,\t;rario. 

Sigue existiendo Ja Oficialía Mnyor, de la cual dependen: 
La Dirección General de Admini! tración; La Dirección General de Organi 
zaci6n y MEtodos; La nirecciOn General de Serviciis Electrónicos y Ja~ 
l'nidad de l'rornotorns y llele¡;aciones Ah;rarias. 

Oirns nirecciones que dependen directamente del Secretarlo 
General, son:Ln nirecci6n General de Pl•nención, La nire~ci6n General
de Información; y además La Dirección General de Asuntos Jurfdicos. 

Analizando cada una de las Sul·Secretartas, encontramos • 
~ue; ~orlo que respecta a la de Asuntos A~rarios, In Dirección Genc-
ral de Estadistica y Catastro desaparece y se inteKra en la misma Di-· 
recciOn del Re&istro A~rario Nacional; sin embargo se crea la Direcci6n 
General de Conciliaci6n Agraria. 

Con respecto a la Sub-Secretaria de Organización y Desa-
rrollo A~rario, antes de Organizaci6n y Fomento Ejidal; desaparece la-
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DirecciOn General de Servicios FltctrOnicos, y se integra a la Oficin
Ua Mayor; desa¡inreccn tamhil.in: l.a J)irccciOn General de l·omento Ejidal 
La Dirección de l·romoción y Servicios Sociales y la Direcci6n General· 
de Plnneaci6n. Esta Suh·Secrctar!n casi se inteGrn totalmente, y se -
crean ocho nuevas direcciones, como se puede apreciar en el orr;anh:ra
ma, 

ne la Suh-Secret:irfn <le Nue\•os Centros de lohlación Eji-
dal, solamente desaparece la Dirección General del Pro~rama Nacional -
1\;rario, l.{uedanclo en ie;ual torma las otras tres. 

Por otra parte, en relación con otros Organismos; durante 
el ano de 1974 se crt'O por acuer<lo dl'l Presidente ,fo 1.1 Hep(1hlicn, cl
Comit! para ln Rc~ulari:aci6n de la Tenencia dr la Tierra (CORFTT),·-· 
con el ifn de qut se ocu 1,ara del estudio y rcaliiaci6n de los trtfmites 
correspondientes tiara la rc~ulariznci6n de los terrenos de :ona IJrhana 
Y de ésta manera poner f In a los conflictos 4ue se venran 1i resentnnclo. 

Fn ese mismo afio, el Pro~rama de Inversiones Públicas pa
ra el Pcsarrollo Rural, 411e fuE creado en 1973, invirtió 1,307 millO-· 
nes de pesos cubriendo SO regiones del l'a!s en 30 fstailos ele la Repú-· 
blica (sc~ún informe de ,ohierno de ese afio). 

Dicho Pro~rama, crea ohras de infraestructura, ahrc nue·
vas tierras al C\1ltivo y esta~lece Industrias A~ropecuarias y centros· 
Artesanales. 

Tam1'i6n en el ano de 1974 se creo la Comisión Nacional •· 
del Cacao, para foJtcntH ~ll jlroducdón y equilil>rar los intereses en·
tre ,iroductores e incl11striales. 

Fn el m~s de rncro de 1974, se crea en materia de turismo 
rural 1'1 Orl;<inismo l'(1blico (lcnorninado FO!'\ATl!H, pnra promover dichas - -
Industrias. 

Durante el afio de 1975, se crearon entre otros Or~anismos 
la Comisión Nacional Coordinn<lora ¿el Sector A~ropecuario (COCOSA), -· 
con el fin de coor~inar los Pro~ronas de ~omento A~ropecuario que lle· 
van a caho los diversos Or~anismos del Gohierno Federal y de los Go--
biernos Locales. 

La Comisión para la Re~ulariznciOn de ln Tenencia de la -
Tierra (CORrTT), se convirtió en ese afio en OrGanismo Descentralizado. 

TambiEn en el afto de 1975 se puso en marcha el ~lan Naci2 
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nal Ganadero y se reformaron los cuadros de In Sub·Secretarfa de Gana
der!a. Incorporándose de ~stn forma, nuevas superficies para la cr!n · 
de ganado.· 

F.1 dfa 14 de Octubre de 1975, es enviada a la Cámara de · 
Diputados la Iniciativa de Ley General de Cr~dito Rural. 

nicho Proyecto de Ley se aprueha y se publica en el Dia-
rio Oficial de la federación el S de Abril de 1976. 

tienen: 
Fsta Ley consta de seis Titulas, que a grandes rasgos con 

Titulo Primero.- "ne tns finalidades de Ja LeY''; dentro -
de fiste Tttulo, el articulo segundo determina los objetivos de la LcY· 
de la siguiente manera: 

"Articulo 2o. • Son Objetivos de lo Ley: 

1).- fropiriar la cannliznci6n de los recursos Cinancie·
ros hacia tl Srct~~ Ru1a1 y su inversión de manera productiva y efi··· 
ciente. 

11).· Auspiciar la or;;nnitnci6n y la capncitoci6n di;: los
productores, especialmente de los ejidatorios, comuneros, colonos y pe 
queüos propietarios minifundistns, pnra lograr su incorporación y ma-:· 
yor participación en el dc~orrolJo del Pnfs, mediante el meJor aprove· 
chamiento de los recursos naturales y t6cnicas de que dispon&an, 

111).·Uniformnr y n¡;iliznr la operoci6n del crédito ins-
titucional para que los recursos financieros se rccihnn en íormn sufi
ciente y ovortuna; 

IV).· Propiciar el mejoramiento tccnol6~ico de la produc· 
ci6n acropecuaria y a~roindustrial mediante la nsistentin t~cnica y el 
crédito su¡irrvisado, con el objeto de aumentar la productividad de las 
actividades rurales y la cxplotnci6n mis adecuada de Jos recursos de -
4ue disponen los ~roductores. 

V),- Fomentar la inversión en Instituciones para la Inves 
tigaci6n Cientffica y Técnica A&ropecuaria y el Pinancinmicnto de la-~ 
Educación y rapacitcci6n de los CaLlpesinos, 

VI).- Establecer las normas relativas a la naturaleza y -
funcionamiento de las Instituciones Nacionales de Crédito que constity 
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Yen el Sistema Oficial de Crédito Rural, asf como su coordinación con· 
los vlanes de desarrollo rural del Gobierno Federal. 

Tftulo Se¡¡undo.- "Del Sistema Oficial de Crl!dito Rural". 

En el articulo tercero de éste título, la LeY sefiala con
precisi6n los Organismos que se encar~ardn de proporcionar crédito al
cam~o y establece: 

"Articulo 3o.· F.l Sistema Oiicial de Crédito Rural estarl1 
formado por el Banco ~acional de Crédito Rurnl, SA.: los Bancos Regio
nales de Crédito Rural; La Financiera Nacional de Industria Rural, S.A. 
y los Fondos Oficiales de Fomento a las Actividades A~ropecuarias y -
de redescuento establecidos por el Uobierno Federal de Instituciones -
~acionales de Crédito." 

En este articulo se crea por primera vez la Financiera Na 
cionnl de Industria 1{ural, S.A., y se lc"determinan sus rcspectivas--=
funciones a todos y cada uno de los Organismos antes enunciados. 

Los tres Rancos encargados de proporcionar crédito al cam 
po; El Banco ~acional de Crédito Ejidal, Ban~o ~ncional de Crédito •. :
A~r!cola y el Panco A~roµecuario, se unificaron en un s6Io Banco Nacio 
nal de Cr6dito Rural, S.A. -

iitulo Tercero.-"ne los Sujetos de Crédito". En el artfcu 
lo 54 de ln Ley se espcc1i1ca con claridad quienes son sujetos a crédr 
to: 

"Ardculo 54. • !'ara los efectos de esta ley se consideran· 
sujetos de crédito del Sistema Oficial de crédito Rural y de la Banca
~rivada, }as personas morales y ffsicas que se sefialnn a continuación: 

1) • Ej: dos y Comunidad es; 
II) ·Sociedades de l'roducci6n Rural; 
III) Uniones de Ejidos y Comunidades. 
IV) Uniones de Sociedades de ProducciOn Rural; 
Y) Asocin~iones rurnles de inter~s colectivo; 
VI) La Empresa Social, constituida por avecindados e hi

jos de ejidatnrios con derechos n salvo; 
VII) La mujer campesina en los términos del articulo 103-

~c la Ley federal de Reforma A&raria; 
YIII)Colonos y t'cqueúos Propietarios." 

Por <iltimo el Titulo Cuarto, se refiere a "Las Operacio-
nes del Crédito Rural"¡ el T!tulo l{ul.nto, de "Lns Operaciones Especia
les de Apoyo al Crédito Rural"; y el Trtulo Sex.to, de "Las Disposicio
nes Generales." 
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Una cnracter!sticn especial de ésta Ley consiste, en que· 
no solamente rige la actividad de las Instituciones P6hlicas de Crfdi· 
to A~ropecunrio, como lo hncfan lns anteriores; sino que también ri~e· 
la activid~d de la Banca Privada, en cuanto que destine recursos para
crédi to rural. 

Con esta Ley se han simplificado trámites, eliminando re
quisitos innecesarios; y se institucionalizn el crEdito al consumo fa
miliar. 

En las disposiciones de cardcter ~encral se regula· el ré 
gimen fiscal y se estnhlecc que 6ste es un rE&imcn en donde los carnp¡ 
sinos están exentos del pago de impuesto sohre ln renta al ingreso ~lo 
bal de las empresas y al 1\ sohrc las operaciones de remuneración per~ 
sonal. 

Por 6lti~o esta LcY autoriza al Banco Nacional de Crédito 
Rural, S.A., para captar recursos del pdhlico a través de cuentas de -
ahorro y de depósito. 

Otro acontecim 1 ento de vital importancia al finalizar el· 
sexenio del Prcsidcrte Echcvcrrfa, fué ln iniciativa de decreto que •• 
reformó los nrtfculos; 117 ¡>:lrrafo ¡>rimero, 126, 130, 155 en su ¡>rimcr 
ptlrrafo, 166, 167, 168, 169, y 170 de la Ley Federnl de Reforma A~ra·
ria. 

!.as reformas aprobadas trnj e ron como consccuend a la de· -
cisión de liquidación del ~ntrtmonic del Organismo PGhlico ncscentrnli 
:ado: Fondo Nacional de Fomento Fjidal. -

l'or el lo tnmhién fueron reformados algunos art!culos en -
donde tenía ingerencia o relación dicho Or~anismo. Creándose en su lu
~ar, solamente un fideicomiso de apoyo a la ln<lustrin Rural y delimi-
tándose sus funciones, pero conservando la denominación de: FONAFE. 

Fn los casos de los artfculos; 130 y 155 <le la LeY enuncia 
da, que se refieren al aspecto colectivo de los ejidos, se reformaron-
alsunns disposicione$ secundarias, as! corno lo referente al otor~amien 
to de crédito por las Instituciones Oiicialcs. -

En los nrtfculos transitorios de dicho decreto se estable 
cen los pasos a se~uir, para la liquidación del Fondo Nacional de Fo-~ 
mento Fjidal; ya que en lo futuro tendrá como institución fiduciaria a 
la financiera Nacional de Industria Rural, S.A. 



' ...... 

114 

CAPinJLO V. 

PUNTOS BASICOS QUE HAN QtJEOADO ASENTADOS 
EN EL PRf.SENTE SEXENIO, PARA EL PROCESO· 
FUTURO DE LA REFORMA AGRARIA. 

Estamos considerando dentro de éste capítulo la directrii 
de la llamada Reforma Agraria Integral, no de lo que en sr debiera-
ser una verdadera Reforma Agraria en México, lo cual analizaremos en 
el capttulo sexto. 

Los lineamientos dentro de la Reforma Agraria Integral 
que han quedado asentados por el presente sexenio, han sido con gran 
tendencia social, pero hásicamente son de influencia tecnol6gicn, ·· 
industrializaci6n y capitalización para lograr una mayor producción· 
de materias primas. 

Se fomentaron en materia de tenencia de la tierra las tres 
formas aceptadas por la Ley, pero principalmente las comunidades Y·· 
los ejidos. Esto dltimo quizás por la situación de violencia Imperan 
te desd~ el gobierno de Dlaz Ordaz. -

Tal vez de no haherse tomado las medidas que se pusieron· 
en práctica, huhiere existido un rompimiento en el equilibrio de la· 
paz social en el campo. 

El reparto de la tierra se sigu!6 como pol!tica agraria;· 
Se ha quedado establecido el precedente de un interés por parte del· 
Estado hacia las grandes mnsas campesinas, un acercamiento mAs de su 
gobierno hacia ellos y con ello cuando menos manifestaron la inten·· 
ci6n de hacerles justicia social, pues éste renglón se había dejado· 
rezagado en los anteriores sexenios inmediatos a éste. 

Ya hemos visto sin embargo, que el reparto de la tierra • 
no soludo11a jamds el problema del campo sino que solamente lo difi~ 
re. 

La pol!tica del gobierno del sexenio 1970·76 fué fundamen 
talmente de fusi6n de la Reforma Agraria en sus origenes y la Refor~ 
ma Agr1cola. Es cierto que la productividad aumento, pero tambi6n he 
mos de considerar que la poblaci6n tanto urbana como del campo aumeü 
t6 en gran escala y con ello el desempleo en general. 
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El gobierno que nos ocupa tuvo que continuar con la reso· 
lucidn de tos prohiemas que adn siguen persistiendo como consecuen·· 
cia de ln contra-reforma del gobierno de ~iguel Alem~n que nGn cuan· 
do fueron dadas algunas soluciones en el gobierno de tdpez Mateos Y· 
Dfai Ordaz, no se hablan tratado con precisidn y a nivel de planea·· 
ciOn nacional. Para ello el Presidente l.uis Pcheverrta tuvo en consi 
deraci6n en forma constante y abierta, las opiniones y estudios de·= 
connotados tratadistas de la materia agraria y agrícola, como 61 mis 
mo lo manifcst6 en la exposición de motivos de la Ley Federal d~ Re~ 
forma Agraria, 

Queda tnmhién como h~se para el futuro en ~ste sexenio,·· 
"l,a Ley Federal de Reforma Agraria" en la cual s~ establece una es·· 
trticturn jurídica a fin de otorgar mayores derechos a la clase campe 
sino, pero también un gran sentido de responsabilidad como indlvi·-~ 
duos autónomos. Se crea en la Ley un gran esptritu de Planeacidn eco 
nómica, o~gani:aci6n y fomento de la explotación colectiva de ejidos 
y comunidades. 

Por otra parte se dan nuevas facultades a las Comisio 
nes Agrarias Mixtas y con ello se sientan las h4ses de una descentri 
litación de las autoridades encargadas de dirimir los diversos con-7 
flictos en el campo. 

Fn esta Ley se establece un mayor intervencionismo esta·
ta len todo~ los asuntos relacionados con el campo y los campesinos: 
se slstematitan y se reducen Jos procedimientos agrarios y se otor·· 
gan y se reconocen igualdad de derechos a las mujeres campesinas, 

Durante este sexenio se experimenta la casi total crea··· 
ci6n del Libro Tercero de Ja Ley Federal de Reforma Agraria referen
te a ~La Organi:ación Económica del Ejido". En éste el ejido es con
siderado co~o una em.'rcsn socioccon6mica totalmente estructurada que 
siembra, cosecha, transforma y vende directamente sus productos; és
to a6~ cuando en ln prrtctica solamente unn pequefia parte se ha logra 
do, tiene la importnncin de qucdnr estnhlecidn pues todavía falta m~ 
cho ¡•or hacer. 

La colectivización ~e ]os ejidos y comunidades queda le·· 
gnlmcntc cstructurnda, nl grado de que n principios del afio de 1976· 
se llev6 a cabo un3 reforma al párrafo tercero del ort!culo 27 Cons· 
titucionnl, con el ffn de que se le otorgasen facultades a la Nación 
para dictar la explotnci6n colectiva Je les ejidos y comunidades, de 
acuerdo con Ins necesidades que marque el interés p(lhlico. 

Queda tambiln asentada como h~se jurídica para un proceso 
futuro de la Reforma Agraria, Ja Ley Federal de Aguas del lo, de en! 
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ro de 1972 unific4ndose con ello la polttica hidrdulica del pars.··· 
As! en materia de rie~o queda establecido el pro~rama de Extensión·· 
A¡rtcola con el fin de incorporar mayores tierras al cultivo por me· 
dio de sistemas de rie¡o. 

- E1, materia de Incremento de la Inversión Pablica al Campo 
Y al Desarrollo Agrlcola se establece un precedente en el sexenio··· 
1970·76, pues en el ano de 1972 se quintuplic6 dicho presupuesto. 

En cuesti6n de riego también se estableció el Plan Benito 
JuArei iniciado en el afio de 1972 cuya funci6n consisti6 en luchar·· 
contra la erosión de las zonas Aridas. 

Se crearon los Comités Directivos de los Distritos de Rie 
60 para la Investi~aci6n y Aplicación de mayor tecnolo~la al campo,~ 
existiéndo una mayor coordinaci6n entre los ejidos, comunida~es y •· 
peque~os propietarios. Otro Plan creado fu~ el PLAMEPA (Plan de Mejo 
ramiento ~arcelario), perteneciente a la Secretaria de Recursos Hi-~ 
dr4ul~cos, con el f!n también de aumentar la producci6n agrope=uaria 
del pah. 

El fomento de las industrias ejidnles es otro de los ren
glones que han dejado precedente en dicho sexenio, otorgdndose para
ello prerrogativas establecidas e~ la Ley Federal de Reforma Agraria 
Desde luego, que dentro de ~ste rcnglOn falta mucho por hacer como-
lo comentareMos en el capitulo sexto de éste trabajo. 

Por otra parte queda establecida In creación de un Siste
ma de Educaci6n Tecnol6gicn Agropecuaria, c~n ensefianias desd~ prima 
ria que incluyen materias paru capacitar a los hijos de los campcsi~ 
nos en actividades propias del campo. 

Qued6 tambiEn establecido el Pro~ramn de Depurnci6n Cen-· 
sal a Nivel Nacional, con el fin de pri1ar de sus derechos a los eji 
datarios que aonndonaron sus parcelas, o las poseran sin derecho, pü 
ra otor~arlas a sus legitimos duefios. -

En éste sexenio se incrementó y plani!ic6 en gran parte -
el llamado "Crédito Supervisado", con el f{n de capacitar a los suj~ 
tos del crédito agr!cola. 

Se ampli6 as! mismo el Servicio Social nl Campo de los pa 
santcs de lns diversos carreras de lns escuelas a nivel medio y supi 
rior, quedando establecida dicha obli~aci6n. La creación de las Es-~ 
cuelas Secundarias Técnicas Agropecuarias, establece también una b4· 
se iirme para el proceso futuro de ln Reforma Agraria, así como los· 
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Institutos de lnvestigaci6n con todo lo relacionado en la materia -
agr!cola, a~raria y forestal: pues del a~o de 1971 a 1972 se tripli· 
c6 el nGmero de las escuelas secundarias t€cnico·agrpecuarias; que·· 
dando establecida por primera ve1 en la Stcretarfa de Educaci6n PO·· 
blica la Direc~i6n General de P.~ncaci6n Tecnológica Agropecuaria. 

En el sexenio del rre~l<lente Luis Echcverría surge un as
pecto muy importante que es la Reforma·Administrativa de tos diver·· 
sos Organismos Gubernamentales, pero primordialmente de aquellos en· 
cargados de aplicar las leyes agrarias y fomentar el desarrollo --
agr!cola; si&uiendo para ello las directrices de programación, coor· 
dinaci6n, mejoramiento de los recursos humanos y la desconcentraci6n 
administrativa, credndose además Unidades de Iníormaci6n para la me· 
jor atenci6n al pGblico. En este sentido, quedó la Secretar!a de la· 
Presidencia como coordinadora y supervisadora de dichas reformas ad· 
ministrativa, creando para tal efecto la nirección General de Estu·· 
dios Administrativos y reformando algunos artículos de la LeY de Se· 
cretarías de Estado. 

De tal suerte el Departamento de Asuntos Agrarios y Colo· 
nizaci6n íué convertido en s~cretar!a de Estado oper4ndose numerosas 
refoTJ11as como anteriormente to analizamos. 

Por otra parte, se crea el Consejo Nacional de Ciencia Y· 
Tecnolog!a (CONACYT) en el aúo de 1973; con el ffn de ocuparse de ·· 
·]as investigaciones en las diversas ramas de la ciencia y primor··· 
dialmente en el plano agricola. 

Se cre6 tnmbién el Organismo Público denominado; "Produc· 
tos Pesqueros Mexicanos" ya que en él se unificaron todas las empre· 
sas de participación estatal que se dedicaban a la explotaciOn pes·· 
quera. 

Un punto de vital importancia que conviene recalcar den·· 
tro del desarrollo agr!cola y justicia social, fué la creaci6n de ·• 
TABAMEX {Tabacos Mexicanos, S.A. de C.V.) en el afio de 1972, equili· 
brAndose as! los intereses de los campesinos y productores del taba· 
co y de las empresas que compraban dicho producto; pues anterior~en· 
te los campesinos recibían infimos ingresos. aGn cuando las empresas 
elevaban el precio de los cigarrillos, Tamhi~n se compro una empresa 
extranjera que acaparaba la mayor parte del tabaco y en 6sta foraa • 
quedan asentadas las báses de la mexicanitaci6n del tabaco. 

El 6 de Enero de ese mismo afio se creo ''El Sindicato de • 
Certadores de Cafia, Similares y Conexos de la República Mexicana",·· 
pues dichos campesinos y trabajadores eran severamente explotados. 
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Durante este sexenio quedó tambi6n conclu!do el PROFARTA· 
RAH, como Or~anismo Ptíblico Descentraliudo para impulsar la explota 
ción racional de los Bosques de ta Tarahumara. -

Es auy importante recalcar tambi6n que a partir de 1972 • 
ya no fueron expedidas concesiones en materia forestal a empresas •• 
privadas, pero si se ampliaron las empresas forestales ejidales. 

En este sexenio quedó canstitu!da la Compaftfa Exportadora 
e Importadora Agropecuaria Ejidal, S.A., as! ~ismo quedó estableci·· 
da la Comisión Nacional del Cacao. con el fin de equilibrar los inte 
reses entre productores e industriales y propiciar el incremento en~ 
su producción. 

Queda asentada en este sexenio la Comisidn Coordinadora-
del Sector A¡ropecuario (COCOSA) con el f{n de coordinar las activi· 
dades de los diversos or¡anism~! pfiblicos encaminadas hacía el desa 
rrollo agrfcola y fomento ejidal. Tambi6n quedó establecido el Comi7 
té para la Re¡ularizaci6n de la Tenencia de la Tierra {CORETT), a·· 
fin de formalizar y le¡alizar la posesión de los predios ~n· las io·· 
nas urbanas de los ejidos de la periferia del Distrito Federal, con· 
virti6ndose a ültimas fechas en Or¡anismo PGblico Descentralizado. 

Se creo el FO»ATUR, Or¡anismo PGbllco Descentralizado pa· 
ra el fomento del turismo en las zonas rurales. 

Y por ültimo, quedó asentada como una b4se para el proce· 
·so futuro de la Reforma Agraria lnte¡ral la LeY General de Cr6dito· 
Rural publicada el S de abril de 1976 en el Diario Oficial. En dicha 
Ley se dispone la fusión de los tres Bancos que haotan estado encar· 
¡ados de proporcionar cr6dito al campo, en un solo Or¡anismo denomi· 
nado¡ Banco Nacional de Cr!dito Rural, S.A., y cre4ndose por primera 
vez la Financiera Nacional de Industria Rural, S.A •• Esta Ley tam-·· 
bi&n re¡ir4 la actividad de los Bancos Privados en cuanto que propor 
cionan cr6dito al campo. -
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CAPITULO VI, 

LINEAMIENTOS A SEGUIR EN EL··· 
AVANCE DE LA REFORMA AGRARIA,· 

Podr!amos decir que en la actualidad, por lo que res··· 
pecta a nuestro ré&i~en agrario, después de 66 a~os de haberse levan· 
tado en armas la ~ran masa campesina; hemos llegado a cerrar el c!rcu 
lo vicioso, pues es bien conocido que se ha llegado a la situaci6n de 
or!•en, solamente que con al~unas transformacion~: ~ociales. 

En lo econ6mico, los grandes capitalistas se han apode· 
rado de la producci6~ del campo como en aquellos tiempos, s6lo que fo! 
mando bloques m4s compactos. 

Dada la realidad para un proceso futuro de la Refol'llla· 
Agraria en México,solamente existen dos caminos extremos y uno ínter· 
medio; primero, inmiscuir al campesino dentro del enonne sistema capi 
talista; segundo, •etrotraer los efectos de la contra·reforma propi-~ 
ciada por el gobierno de Miguel Alemdn y luchar por la independencia· 
econ6mica de la gran masa campesina, respetarla como clase ciudadana, 
considerando su proceso de desarrollo cultural y social: tercero, tam 
bién puede existir una etapa intermedia: la creaci6n de un capitalis~ 
mo nacionalizado, con una enonne intervenci6n estatal. 

Hasta ahora, lo que los ¡obiernos han realizado. se en· 
cuentra ~nglobado dentro del primer camino: el capitalismo hacia el • 
campo; pues dada la situaci6n de los países subdesarrollados como el· 
nuestro, que tienen su economía basada en la agricultura primordial·· 
mente sus ingresos del exterior dependen en gran parte de la exporta 
ci6n de"sus materias Primas. -

El campesino necesariamente se encuentra colocado den·· 
tro del juego, ¡ el Estado con la llamada Reforma Agraria Integral ha 
pretendido dotarlo de los instrumentos indispensables para que no ·•• 
perezca dentro del mar de oper~ciones empresariales. As!, se han idea 
do pro~rcmas y vlanes de desarrollo &gr!cola, basados en la extensidñ 
de asesoramiento t~cnico. irrigación y creación de infraestructura, • 
asi como otorgamiento de crédito para los cultivos, 

Todo ello propicia en el medio rural la lucha de clases 
pues las hay desde la más baja categortap q~e son los peones, hasta·· 
la más elevada como son los grandes propietarios y latifundistas fi·· 
nancieros. 
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La polftica a¡raria y agrtcola del presente sexenio se· 
ha venido a constituir en una etapa intermedia del proceso agrario,·· 
no sabemos si para llegar a la adopci6n del capitalismo absoluto, o • 
bien para la dominación por parte del Estado de los ~edios de produc· 
ción agrtcola; Esto solamente lo podremos constatar en los futuros •• 
sexenios. 

Nosotros sabemos que la ~reación de Industrias Rurales· 
solamente tendr{an Exito plenamente~ en cuanto que dichas Industrias· 
se les acondicionara y preparara suticientemente como para competir • 
favorablemente con los monopolios capitalistas. Cosa que está muy le· 
jos de que suceda, dada la condición económica del medio rural y de -
~ estructura mental y cultural del campesino, Pensamos que la mayor

parte de las veces dichas empTesas resultan contraproducentes, pues·· 
siempre quedan Tezagadas a 61timo término. 

Sin embargo, como una etapa intermedia hncra la adnpta
ci6n plena por parte del campesino del sistema capitalista, ta indus
tTiali1aci6n rural es necesaria para elevaT el nivel alimenticio de·· 
los campesinos, amén de mantenerlos ocupados todo el n~o, sin necesi· 
dad de que esperen solamente el tiempo de la siembra o el de la cose· 
cha para poder trabajar. Por otra parte aumentan su nivel económico·· 
de ingresos, coadyuvando además a mantener a la gente en su lu~ar de· 
ortgen para evitar que emigre a l~s grandes urbes. 

Más si Esta forma es adoptada; la industriali:aci6n ru· 
ral debiera hacerse con un plan rel~cionado con la industrializaci6~· 
en general y a nivel nacional, coia que no se ha hecho. 

Sin emhargo, en Mixico cono en la mayor parte de los ·
paises subdesarrollados, se ha presentado una crisis agraria ori~ina· 
da en iran parte, por el acelerado creci~icnto de ln pohlaci6n campe
sina; y por otra, el avance tecnoló&ico dentro de la agricultura, •·· 
creando un mayor desempleo. Desde luegc que éste avance tecnológico · 
ha beneficiado enormemente a los grandes propietarios y latifundistas 
pues lo que a ellos interesa, es el aumento de la producción abrfcola 
para una mayor eTportaci6n y la obtención de pingues •anancias. 

Por ello, si se estd dentro de la posiciOn intermedia-· 
hscta un r&gimen agrario más justo, se debería iLdustrinliznr el me·· 
dio rural, pero proporcionando cnlialmente empleo a toda su poblncien, 

A efecto de que el campesino no perezca por los grandes 
avances del desarrollo agrfcola, se ha creado también la figura del·· 
ejido colectivo, pues ast el campesino puede irse adaptando paulatina 
mente al sistema econ6mico capitalista, o bien puede tratar de lograr 
su independencia econ6mica por s{ mismo. 
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Sin embar¡o, dicho programa de colectivización ejidal-
no ha llegado a progresar con la rapidez Y efectividad planeada por-
el Fstado, dehido a que se crenn una serie de problemas provocados en 
tre otras cosrs, por la estructura mental anquilosada del campesino,~ 
asf como por la escaset de recursos econ6micos y financieros, ademAs
de la mala administración de Jos pocos que se tienen. 

En estas condiciones el ejidatario pronto se dá cuenta
que dehido a Ja mala administrnci6n por parte de los lfderes del eji
do, sus esfuerzos no corresponden n sus utilidades; por otra parte -
llccan a dividirse en grupos mfts pequefios aumentando con ello la des
unión que priva ya de poy s[, 

Por lo que respecta al crédito y a ln tccnolo¡fa, Estos 
en ln actualidad son proporcionados tnmbifn por empresas privadns o-
particulares, incluso por corporaciones extranjeras como la "Funda·-· 
d6n Rockefd ler" y ln 11 Fundnci6n Forcl" ctt · coordinadOn con el Esta
do, siendo ~stas en Oltima instancia las que acaparan los mayores pro 
vechos de la producción acropccuaria, continuando el campesino con s~ 
situación de instrumento de intereses ajenos. Este es el d~stino de -
la Reforma A~rorin lntegrnl; mayor producción a costa de In justicia· 
y de la falta de respeto a la dignidad corno clase social del cnmpesi· 
no. 

Con 6sto dejamos asentado, que nuestro sistema agrario· 
carece de conceptos precisos para una verdadera Reforma Agraria; el-
"pro~rama desarrollistn" resulta obsoleto,, como lo ha desnostl"ado la·· 
pr~ctica en diversos aspectos. Se tendrán que retrotraer los efectos
hist61icos para delinear nuevos cauces políticos, económicos y socia· 
les; dan<lo primacfa a los prohlesnns internos del pafs y posteriormen
te fijarnosmetns en relación n la exportación de materias primas ha-· 
eta otros paises, 

Lo que anualmente existe de la l lamnda "Reforma Agra·· 
ria Integral", "Desarrollo A~rlcola" y "Desarrollo Económico"; no pue 
den llevar tal nombre, pues son en esencia ntgo amorfo y confuso, qui 
se relacionan en un círculo vicioso. 

Se deherd crear un sistema su·generis que resuelva los· 
problemas inherentes a nuestra idiosincracia, y no tratar de quebrar· 
ros la caheta en trnnsplantar sistemas ajenos, que en su Epocn fueTon 
disefiados pnra resolver una problemdticn propia do aquellos patses. 

Creemos que la pol!tica agraria del gobierno del Presi· 
dente Luis Echeverría, estuvo cncau:ada dentro de una "etapa interme
dia" de ca¡>italisr.io nacionalizado, pero con marcado cominio e inter-
venci6n por parte del Estado. Sin embargo, como anteriormente lo seda 
lamos 1 no sabemos sino que solo en lo futuro lo ~abremos, si esta es~ 
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una etapa intennedia para la adopción m4s plena del régimen capitnlis 
tn, o bien para el control de los medios de producción agrfcola por 7 
parte del Es~ado, 

Se ha tendido en el presente sexenio hacfa una indepen
dencld polftica arrai&ada ya de por sf en los hechos de la historin-
me~icnna, pern no de tipo económico, que n6n cuando se quisiera, los
hechos nos demuestran lo contrario. 

Como consecuencia de lo anterior, se ha recalcado por·
mfiltiples y variados tratadistas, la ncc~sidad de que ln llamada Re·· 
for~a A~raria sea encauzada por caminos más radicales; y nosotros con 
sideramos en este sentido, que deberán nacionalizarse las empresas .7 
que se dediquen en diversas formas a la explotación agropecuaria, fo
restal y demAs recursos naturales, como los grandes lntifundios finan 
ci eros. 

De no ser asl, serrtn los mismos grupos en el poder las
que se&uirán realizando pequeftas reformas parciales, con el fin de -· 
mantener al campesino en la mera expectativa de que nl&Gn dla sus de· 
rechos serán cumplidos y respetados, scguirdn creando en !l nuevas 
esperanzas hacia sus ¡obcrnnntcs, pero ello jamds podr~ llamdrsele -· 
Reforma Airaria. 

Es preciso terminar definitivamt>nte con la oligarquta-
terratenientc y se procederá a erradicarse el capital extranjero que
subrepticiamcnte y por medio de nrtimanns financfa la a&ricultura de· 
tos grandes propietarios y latifundistas. 

Si se quiere empezar a resolver los grandes conflictos
que 6stc sistema nmoifo trae consigo, deberá efectuarse un cambio en
las formas de Ja tenencia de la tierra; pues tambiEn estarfnmos en un 
error, si las tierras de los grandes latifundios se entregaran total· 
y Plenamente a la masa campesina. 

Las tierras de los latifundios una vez que pasen sin ·• 
mAs trámite al poder del Estado, Este solamente podr6 otorgarlas en • 
posesi6n a todos aquellos grandes propietarios que quieran cultivar-· 
las mediante la aplicación de capital, pero deberá establecerse un-· 
limite de extensión de posesión territorial, además de una serie de-
condicionantes para que se constituya una posesión agraria especial. 

En lo futuro no deberá permitirse que a los campesinos· 
se les mantenga en tranquilidad por medio de la represión policiaca o 
de promesas de funcionarios; sino por medio del cumplimiento leal dc
sus derechos, pues es inadecuado tambi6n que el partido oficial conf! 
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gure a su conveniencia "La Revolución Mexicana" para manipular a los· 
campesinos. 

Al campesino debe respet4rsele su calidad de ciudadano· 
Y procurar por su desenvolvimiento cultural, social y económico, dada 
nuestra situación de pats atrasado cultural y socialmente. 

Debe procurarse la produccidi a¡rtcola del pats, pero • 
no a costa de la explotacidn del campesino, todo debe planearse gra-· 
dual y paulatinamente, 

Es importante la colectivización del ejido, pero dentro 
de un plano de justicia social para el grupo, no para la explotacidn· 
Y mejor manipulación de los propios cjidatarios. 

Por otra parte, es conveniente hacer hincapi6 en el sen 
tido de que ya no deben salir del campo las materias primas en bruto7 
sino semi-industrializadas para que parte del ingreso que se obtiene· 
por la industrializacidn plena de la materia prima, se quede en su lu 
gar de origen, y terminar con los intel'lllediarios voraces. -

Para ello es muy necesario que se estructure un reala·· 
mento del Libro Tercero de la Ley Federal de Refot'llla Agraria, que se
refiere n la Orinnizaci6n Económica del EH do"; forjar una verdadera· 
Organi:nci6n Colectiva del Ejido bien unificada, y que responda ido·· 
neamente a todas las actividades propias de una verdadera colectiviza 
ci6n. · -

Esto lo dejamos asentado porque en la ~ctualidad se pre 
sume que el ejido está or¡anizndo solamente porqu~ estdn semi-unidos~ 
para efecto de que puedan solicitar cr6dito, y dicha unión tiene una· 
administración propia; pero para comercializar directamente sus pro·· 
duetos, se configura:. en una cooperatfva y consecuentemente tienen ·· 
otra administración y otra directiva, 

Ahora bien, si el ejido posee alguna industria, en ella 
y para efecto d~ administrarla, existe otra directiva m4s. 

Debemos consideror lo anterior, pues de lo contrario se 
&oiremos dando tumbos con los tan gastados lemas pol{ticos de: "Refo~ 
ma A&raria'', Progreso de 1n Revolución Mexicana", "Justicia Social",:
dichas palabras se han convertido en dema¡ógicas, pues nos hemos nn-· 
quilosado en un "Sistema Dcsarrollista." 

La llamada Reforma A¡raria Integral. ha tenido como in· 
centivo y fines, una mayor producción de materias primas para la in·· 
dustria manufacturera y de exportaci6n; pero jamás ha tenido como in·. 
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centivos la elevaci6n del nivel cultural, econdmico y social de su -
clase campesina. El problema agrario no tiene como solucidn, el aumen 
to de la productividad agrrcola; la nueva tecnología progresa gracias 
a que se la ido convirtiendo a la agricultura en un nuevo factor de -
consumo, sin importar que por el inadecuado uso de la misma se amplfe 
el marco d~l desempleo, pues lo que hace falta en nuestro país es una 
"tecnologh intermedia". 

El llamado desarrollo tecnológico y econdmico no ha te· 
nido como impulso el mecanismo interno como producto de las necesida
des econdmicas Y sociales del pars, sino m4s bien una economía maneja 
da desde el exterior y por lo tanto dependiente. -

Creemos que todo lo anterior podría ser un camino a se
guir por la v!a pacifica dad& la situacidn econdmica dependiente y ·
colonialista de nuestro pafs. 

El 'iobierno debe otorgar crédito a tos ejidos y comuni 
dades, pero vigilar y supervisar el manejo de dichos recursos, Por -~ 
otra parte debe acabarse definitivamente con el sistema burocrático -
de trlmites prolongados y especializarse al personal de los Organis-
mos Públicos. 

Es necesario que los funcionarios de los diversos nive· 
les se dediquen a hacer menos polltica y mayor labor productiva; no-
invertir el dinero que por diversos conceptos adquiere el Estado, en· 
¡randes y lujosos edificios y oficinas administrativas, sino que debe 
suministrarse mesuradamente el gasto pGblico prtvia y congruente pla· 
neaciOn. 

Por otra parte, deberán erradicrrse las prerrogativas de 
tipo político que se delimitan para los campesinos, con el fín de -·· 
hacerlos gente responsable y cond ente de sus derechos y obligaciones 
deberf encauzdrseles pero no de manera ¿aternalista, sino propiciando 
la cducaci6n y plena capacitaciOn de las nuevas &eneraciones, para -
que puedan estar en posibilidades de alcnn~ar su pleno desarrollo co· 
mo individuos y ciudadanos. · 

Con respecto a la infraestructura rural, 6sta en parte, 
podr4 ser inclusive con una buena organización económica financiada-
por ellos mismos. Deber4 condicion4rseles con ayuda del Estado, de ·· 
todos los elementos indispensables. de la civilización; habitación, •• 
drenaje, agua, energ!a eléctrica, asistencia social y artfstico cult~ 
ral. 

No hay que olvidar también, que todos los or¡anismos p~ 
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blicos que lleven • cabo programas de desarrollo aartcola y agrario. 
deben estar auy bien coordinados con el fin de unificar criterios y-
directrices a seauir. 

En todas las dependencias del ¡obierno, es conveniente
Que existan auditores imparciales enviados por la Secretarla de la -
PTesidencia, a efecto de que reporten constante•ente y de manera feha 
ciente los gestos públicos y los pl~nes de inversión, para evitar •a::
los manejos, sancionando debida~ente de acuerd~ con la Ley a quienes
los cometan. 

y por altimo, paru terminar, proponemos que en los pla
nes agrícolas regionales y de los Estados empleen preferentemente ··
t6cnicos y profesionistas de dichos estados, para evitar aastos in-·
fructuosos por concepto de vidticos y transporte, adem4s de que esto
ayudar4 a descongestionar las grandes urbes empleando la mano de obra 
en su lugar de origen, 
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e o N e L u s I o N E s . 

1.· Se han vertido diversos c~nceptos de Reforma Agraria,
desde el punto de vista económico, soci· J yolftico; asf como en el • 
campo del "deber ser" y en el campo or-t..dugico, 

,fosotros entendenu•s por Retonna Agraria desde el punto de
vis ta jurtdico, un cambio operado en las estructuras del cuerpo legal
encargado de regular todo lo relativo a la materia agraria, (a la tie
rra co~o objeto, y a las personas que se dedican a las labores múlti·
plcs del campo, como sujetos); como consecuencia de la presi6n de los
factores reales de poder: Ejidatnrios, comuneros y Pequeños Propieta·
rios, que crearon el llamado "A¡rarismo" o"Movimiento A¡raristn", te·· 
niendo su inicio con la Ley del 6 de Enero de 1915, por ser la primera 
Ley vi 6 ente y positiva. 

2.- A partir de la Ley del 6 de Enero de 1915, fu~ hasta -
la 6poca del General LAzaro C4rdenas en qu6 se le did importancia al·· 
campesino como clase social y las tierras se repartieron en gran esca
la; siendo a~~m4s el primer Presidente a partir de dicha Ley, cuya me
ta primordial fué el desarrollo de la clase campesina y por lo tanto·· 
fué un lfder agrarista. 

3.· Es importante asentar, que a partir del rEgimen del • 
Presidente Avila Camacho (lo. de diciembre de 1940 al 30 de noviembre
de 1946), la Reforma Agraria sufre un descenso,pues se le di6 un mayor 
auge a la producciOn de materias primas o costo de la dig1.idad Y de • • 
los derechos de los campesinos, debido a la Segunda Guerra Mundial;--
iniciándose con ello la desviaciOn de la R1forma Agraria. 

4.- Con el gobierno del Lice~ciado Miguel Alem«n la Refor
•a Agraria se paraliia y se desvía totalmente, trayendo como consecuen 
cia una serie de problemas sociales en el campo que empeiaro~ a tratar 
de resolver los gobiernos de los Presidentes Adolfo Ru!i Cortines, Adol 
fo L6pez Mateos y Gustavio D!az Ordaz. A partir de entonces se llama--
rh "Reforma A¡raria Integral". 

S.· La "Reforma Agraria Integral" es un tér111ino que resul· 
ta demag6gico, pues ha sido resultado de una justificante de avance en 
en desarrollo agrícola con el ffn de lograr una mayor producci6n de ma 
terias primas, a costa del respeto y cumplimiento de los derechos de-~ 
la gran masa campesina y de su di&nidad como individuos a quienes debe 
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procurarse su desarrollo cultural y social dada la situaci6n real de 
nuestro pats como pueblo atrasado. 

La Reforma A¡raria Integral implica caer en el jue· 
go de un sistema desarrollista y de colonialismo capitalista, 

6.- Dentro de nuestra realidad econ6mica y dada··· 
nuestra condición politica y social, los gobiernos futuros solamente 
tienen dos salidas por la vta pacífica para· el futuro. Primero; crear 
una serie de mecanismos para que en el momento de que sean puestos • 
en práctica por los campesinos, éstos paulatinamente se vayan adap·· 
tando al sistema capitalista e inmiscuirse dentro del juego. Y segun 
dó; crear un sistema · su·generis retrotrayendo los efectos de la ~ 
contra-reforma del gobierno del Presidente Miguel Alem4n; procurando 
un desarrollo cultural y social de las nuevas generaciones campesi·· 
nas, para que estén en posibilidades de hacerse respetar como clase· 
sc~ial Y como individuos con independencia econ6mica. 

Crear un sistema agrario y econdmico que resuelva-
tos problemas inherentes a nuestra idiosincracia y no tratar de trans 
plantar sistemas ajenos que fueron creados para resolver problemas -
distintos del nuestro. De lo contrario caemos en el círculo vicioso
del sistema desarrollista, quedando sola•ente como instrUlllentos de • 
intereses ajenos. 

7.· La Polltica Agraria del Presidente Luis Echeve
rrta, ocup6 una posiciOn intermedia de los dos extremosantes enuncia 
dos. Es decir, se continud con los mecanismos del sisteia capitalis7 
ta (crédito al campo; aplicaci6n de tecnologla; creacidn de infraes· 
tructura para un mayor desarrollo agrlcola y la industrialiiaci6n de 
los ejidos) pero con un acendrado nacionalismo para conservar una •• 
independencia polltica, a6n cuando no econ6mica, dominando dichos -
•ecanis•os casi en su totalidad el Estado. 

ft.· Es preciso, como ha sido recalcado por nuaero-
sos tratadistas que en México se tomen caminos mas radicales para •• 
que pueda existir un verdadero progreso de la Reforma Agraria. 

9.· Se debe empeiar por aniquilar definitivamente • 
toda clase de latifundios, primordialmente financieros transmitiendo 
dichas tierras en propiedad al Estado quien solaJ11ente las podr4 otor 
gar en posesi6n a aquellos particulares que quieran aplicar capital~ 
para hacerlas produ~ir. Pero dicha posesi6n deber4 ser muy especial, 
teniéndo limites territoriales y de temporalidad. 

10.· El Estado no debe seguir una polltica agraria· 
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de paternatismo hacia el campesino, sino que deber«n erradicarse pre· 
rro¡ativas de tipo pol!tico, para hacerlos sentir ¡entes responsables 
y conscientes de sus derechos Y de sus obligaciones. 



1 • 

z. 

3. 

4. 

s. 

6. 

7. 

8. 

9. 

129 

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

Archivos del IEPES, "La Reforma Agraria en M~xico". Talleres 
Bolea de México, S.A. 1975. 

Baldovinos de la Pella, Gabriel, "Ru11bos Forestales Agrarios" •• 
Publicado en la Revista del México Agrario, Ano VI, No. 4. Edi· 
torial campesina. México 1973. 

Bracamontes, Luis Enrique, Infor111e rendido ante la H. C4mara de 
Diputados, el dfa 26 de 'eptiembre de 1972. Publicado en "4 Te· 
sis Agrarias." Edit. Campesina, 

Carrefto Carldn, Jos6, "Reforma Administrativa", Departamento •• 
Editorial de la Secretarla de la Presidencia, México 1975. 

Ciafardini, Horado, "La Agricultura Mexicana r Intento de Sis te· 
matización", publicado en la Revista del M6x1co Agrario, Año,·· 
IV, No. 3 Edit. Campesina. 

Ch4vez de Vellhquei, Martha y Otros, "4 Tesis Agrarias", Edit.· 
Campesina, México 1972. 

Eckstein,Salomón, "Las Funciones del Cooperativismo Rural en el 
Desarrollo Agrlcola" publicado en la Revista del Mbico Agrario 
Año Ill Vol. 2. F.dit. Campesina, M6xico 1970. 

Echeverrfa Alvarei, Luis,Discurso pronunciado el 15 de Noviem·· 
bre de 1969 ll ocupar su candidatura, f.dit. Comisión Nacional·· 
Editorial. México 1969. 

Fabila, Manuel, "Cinco Siglos de Legislación Agraria", México • 
í941 

10, Fernllndez Bravo, Vicente; "Un Balance Doctrinario de la Reforma 
Agraria", publicado en la Revista del Mhico Agrario, Afio 11 •• 
Vol. 3 y 4 Edít. Campesina, México 1969, 

11. Fern4nde z y Ferntlndez, Ramón "Cooperaci6n Ag rfcola y Organiza-· 
ción Económica del Ejido". Edit, Sep·Setentas, México 1973. 

12. Figueroa Ortiz José, "La Seguridad Social Y su Proyección a la· 
Población Campesina", ponencia publicada en la Revista del H6xi 
co Agrario. Afio III, Vol. 3, Edit. Campesina, México 1970. -



130 

13. Garza Caballero Manuel. Discurso pronunciado como Director Gene 
ral de Enseftanza Tecnol6gica Agropecuaria en la S.E.P. publica~ 
do en la Revista del M6xico Agrario. Afio VI, Vol. 3 Edit. camp! 
sina, México 1973, 

14. Ge511ez Villanueva, Augusto, "Infonne de Labores" publicado en la 
R~vista del M6xico Agrario. Afio JI Vol. 6 Edit. Campesina, M6x~ 
co 1968, 

15. GonzUei Cos!o, Manuel, ••PoHtica Agropecuaria y Forestal", pu· 
blicado en la Revista del México Agrario. Año III. Vol. 3 Edit. 
Campesina. México 1971. 

16. Guevara, Jos6, "Ensefianza, Investi¡acidn y Extensi6n Agr!cola·· 
en México" publicado en la Revista del M6xico Agrario, Afio IV.· 
No. 3.Edit. campesina. México 1971. 

17. Gutelman,Michel, "Capitalismo y Refonu Agraria en M6xic:o" Edit 
ERA. Mfxico 1974. 

18. Guzmlln Ferrer, Martfn J.uis, "Sugerencias sobre la ContribuciOn· 
de la Teorta Monetaria al Bienestar Campesino", publicado en •• 
la Revista del México Agrario. Año V No.4 Edit. Campesina. Mé·· 
xi co 1972. 

19. Las salle Fernando, "¿Que es una Consti tuci6n7." Ediciones Siglo 
XX. Buenos Aires, 1964, 

20. Lemus Garda, Raúl, "Panorllmica Vigente de la LegislaciOn Agra· 
ria M~xicar.::.," Edit. LlMSA. M6xico 1972. 

21. L6pez ía111ora, Emilio, "La Reforma Agraria y la lltili zacii5n del· 
Suelo en México" publicado en ta Revista del México A¡¡:rario. • • 
Año JI Vol. 3 y 4 Edit. campesina, M6xico 1969. 

22. Milllln Echegaray, Silvia, "Algunos Aspectos de la Agricultura·· 
Comercial Moderna de Sinnloa" publicado en la Revista del M6xi· 
co Agrario. Afio VI.Vol. 3 F.dit. Campesina, México 1973. 

23. Restrepo !Van y S4nchez Cortés José, "La Reforma Agraria en 
Cuatro Regiones''. Edit. Sep·Setentas, México 1972. 

24. Reyna Celara, Alfonso, ''F.1 Ganado Bovino de carne en MExico" pu 
hlicado en la Revista del México Agrario. Afto III No. 3, Edit.= 
Campesina. México 1970. 



¡ 
,4 

1l1 

25. Rincón Serrano, Romeo, "ta Organización de los Ejidos y Comuni 
dades y del Cr~di to F.j ida l", puhl icado en la Revista del MéxF· 
co Agrario, Afio III Vol. 4 Edit. Campesina. M~xlco 1970. 

26. Silva Hersog, Jesús, "El Agrarismo Mexicano y la Reforma Agra
ria", Edit. Fondo de Cultura Econdmicn, México 1974. 

27. Tij erina Gnrta, Eli ezer, "Aspectos Regionales de la Acción Pú
blica y del ncsarrollo Agrícola en México", publicado e.n ta Re 
vista del Mfixico Agrario Afio V, No. • Edit. Campesina. México~ 
197:?. 

28. Verruguete Fue~tes, Jcs(ís, "t,n Actividad Forestal de M6xico",· 
publi~ado cr. la Revista del México Agrario. Afto IV No. 2,Edit. 
Campesina M6xico 1971. 

29. Warman, Arturo, "Los Campesinos, llij os Predi lec tos de 1 Régimen" 
4a. EdiciOn, F.dit. Nuestro Tiempo, México 197S, 

30. Warman, Arturo, "Sociedad Campesina y Refol'1!1a Agraria" publica 
do en la Revista del M6xico Agrario. Año IV Vol. :S, Edit. Ca1117 
pesina México 1971, 

:S1. Zcrrilla VA:quet Gómni, Emilio "La lndustrializacidn Rural co· 
l!lO Estrategia en el Proceso de la lndustrhlhación Nacional". 
ponencia presentada en la Reunión Nacional Sobre el Sector In· 
dustrial, publicado por el IEPES, Jalisco, Junio 1976. 

"tas Miserias en las Zonas Aridu", artículo publicado en la-· 
Revista SUrESOS No. 2233, M6xico 1976. 

"Prohlemas y Perspectivas iel Algodón'', (sin nombre de autor)· 
articulo puhlicado en la Revista del M6xico Agrario Ano VI No. 
t, F.dit. Campesina. México 1973. 

Informes del Gobierno federal correspondientes a 1911, 1972, • 
1973, 1974 y 1975. 


	Portada
	Índice
	Prólogo
	Capítulo I. La Reforma Agraria
	Capítulo II. Antecedentes del Sexenio 1964-70
	Capítulo III. Puntos Básicos sobre los Cuales Descansa la Reforma Agraria en el Sexenio 1970-76
	Capítulo IV. Evaluación de los Objetivos Alcanzados al Finalizar el Penúltimo Año de Sexenio 1970-76
	Capítulo V. Puntos Básicos que han Quedado Asentados en el Presente Sexenio, para el Proceso Futuro de la Reforma Agraria
	Capítulo VI. Lineamientos a Seguir en el Avance de la Reforma Agraria
	Conclusiones
	Bibliografía



