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O B J E T I V O 

El presente trahajn tiene como objetivo fundamental pugnar 

porque en México, se eleve a rango de Ley el ~rea referente a -

la Educaci6n Agrtcola, pero ya como una rama espec!fica; con -

programas propios, bien definidos y debidamente elaborados, con 

personal docente capacitado y libros de texto especializados -

con las Dependencias y los organismos responsables de su aplic~ 

ci6n y con los recursos econdmicos necesarios. 

Una educaci6n agrícola que involucre las diferentes etapas 

de la producci6n, y que abarque inclusive las de la comerciali

zaci6n y de la industrializaci6n: variaci6n de cultivos as! --

corro los dem!s campos y &reas afines o vinculadas con la activ~ 

dad agropecuaria, forestal, av!cola, silv!cola y apícola. 

Desde luego est& a la vista que un tema y una propuesta de 

esta naturaleza, lo que en realidad persi9uen es la superaci6n 

de la mayoría de la poblaci6n del país, campesina de origen y -

qúe hist6ricamente no ha logrado ser autosuficiente ni transfo! 

rnarse en palanca de desarrollo político, econ6mico y social --

del pa!s. 

Estamos convencidos que es con educaci6n y sólo con la ed~ 

caci6n corno los mexicanos podremos alcanzar un desarrollo inte

gral con justicia social, con plena libertad e igualdad en lo -

interno y en lo externo; capaces de producir los satisfactores-
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necesarios de origen agropecuario y forestal; aprovecharlos ra

c~onalmente y saberlos transformar, comercializarlos inclusive 

industrializarlos; que dejemos de ser un pueblo dependiente del 

exterior hasta en materia alimentaria y para lograr tambi~n que 

los mexicanos del medio rural ya no tengan que emigrar a las -

grandes urbes o al extranjero por falta de fuentes y oportuni-

dades de trabajo. 

Este objetivo, pues, se inspira en principios de justicia 

social y de solidaridad con los hombres del campo, clase social 

de la cual provengo y que en relaci6n con este problema, ningO.n 

esfuerzo o acci6n resultar5 en vano hasta lograr "una justicia 

d~l tamaño de su ansia, una libertad del tamño de su infortunio 

y un pan del tamaño de su hambre". 



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

"Los hombres y los pueblos que tienen un bajo nivel de ed~ 

caci6n, son hombres y pueblos al margen de todo proceso de des~ 

rrollo político, econ6mico y social, sin presencia y sin voz en 

los foros de decisi6n; as! corro en el concierto de las naciones 

y que d!a a dla ven anemazada su libertad" 

En M~xico, por fortuna, la educaci6n es una 11 garant!a so-

cial", consagrada en nuestra Carta Magna, "La Constitución Pal!_ 

tica de los Estados Unidos Mexicanos 11 y se caracteriza por ser 

democr4tica, nacionalista, laica y con un espíritu profundamen

te humanista; pero es m~y important e destacar que estos atrib~ 

tos no son meros postulados poltticos, o t~rminos ret6ricos --

sino que son principios emanados de la voluntad del pueblo a -

trav~s de sus Diputudos Cons.tituyentes y como resultado de todo 

un proceso de lucha social, violenta inclusive que protagoniza

ron los mexicanos que nos pr.ecedieron y en nuestra constante -

búsqueda por alcanzar nuestra plena emancipación, 

La educaci6n cuya finalidad es procurar el desarrollo tn-

tegral y arm6nico del individuo, desterrando todo vestigio que

atente contra la dignidad de la persona humana, es el medio y -

la forma industituible con que contamos para aspirar a lograr -

nuestra superaci6n y con mayor raz6n, los mexicanos que por su 

origen constituyen la clase desprotegida como lo son los campe

sinos con un grado de preparaci6n de apenas saber leer y escri-
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bir y en muchos casos ni eso; con unos conocimientos empíricos 

sobre su actividad principal que es la agricultura, transmití-

dos de padres a hijos, pero sin la mínima especializaci6n o con 

los conocimientos tecnol6gicos o cient!ficOs •. 

El presente trabajo tiene como finalidad principal insis-

tir porque la educaci6n, la preparación y la capacitaci6n a los 

hombres del campo en sus ~ctividades propias de producci6n agrf 

cola, ganadera, avícola, piscícola, silv!cola, y las demás vin

culadas o afines con la vida p~oductiva del medio rural se con

sagren de manera institucionalizada, regularizadas y obligato-

rias, con progr.amas debidamente elaborados de acuerdo con el -

tipo, grado y requerimientos de la enseñanza, tomando en consi

deración las condiciones y características de la regi6n - clima; 

que cuente además con las dcpenden.cills encargados de su ap.lica

ci6n, los recursos económicos; con los libroz de texto especia

lizadon para el ti.pl""t de educandos. Este tipo de educación debe 

abarcar otras etapas de la producci6n como son la comercializa

ci6n, la industrialización y, por qu~ no, pensar en el estable

cimiento de industrias. 

Es inaplazable que M~xico se preocupe y se eche a cuestas

la tarea de lograr que la clase campesina se insocpore al proc~ 

so de desarrollo integral del país, pero con justicia social. -

El pueblo de M€xico, por su origen, es eminentemente campesino, 

las luchas sociales que ha protagonizado, ll~mense independen--
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cia, reforma, Revoluci6n de 1910 y aun su propia lucha contemP9., 

r~nea, est5n vinculadas o tienen corno rn6vil un problema de des! 

gualdad social y en esa desigualdad social quienes resultan más 

afectados son los hombres del campo: analfabeta, marginada has

ta por barreras naturales, como ser!an las faltas de vías de 

comunicaci6n, carente de servicios de salubridad, asistencia 

social, con un elevado nivel de desnutrici6n, sin acceso a los 

centros de foros de decisi~n, casi siempre vista o tratada con 

una aptitud paternalista por parte del Estado o de las otras -

clases sociales. 

El proyecto de desarrello origiqal de nuestro país se fin

có en el campo, porque el grueso de la poblaci6n productiva --

estaba en el medio rural; porque México Cuanta adcm§s con innu

merables y variados recursos· de carácter a~ropecuario y fores-

tal, y según las estadísticas, en las d~cádas de los treintas a 

los setentas nuestra economía basada en la producci6n agropecu~ 

ria y forestal, no s6lo c\!bría satisfactoriamente las necesida

des internas del pueblo mexicano, sino que ademSs exportábanos 

azúcar, ganado, trigo, café, algod6n, frutas, etc. En la actu~ 

lidad ya no exportamos, más bien importamos. Si se da la ex~-

portaci6n de algunos productos de esta naturaleza en la actua-

lidad, es a costa de sacrificar las necesidades vitales de los

mexicanos. 
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Aun en v!as de alcanzar un desarrollo pleno, basados en la 

agricultura, la ganadería, la fruticultura, abandonamos ese pr~ 

yecto y enfocamos nuestro desarrollo hacia uno do carácter in-

dustrial, basado en el petr6leo, de ámbito urbano, dejamos el -

medio rural solo, ya sin obras de infraestructura de riego, --

abandonamos las obras existentes; los campesinos ya no recibie

ron los apoyos o dádivas del Gobierno Federal centralizados, 

los agr6nomos, los ingenieros hidráulicos, los veterinarios, 

se replegaron a las oficinas o simplemente ya no desarrollaron

ningúna acci6n; las necesidades de tierra, agua, de recursos -

econ6micos y de asistencia, se multiplicaron, y ya no se aten-

diera~; los hombres del campo al verse abandonados y presa de -

un si"11 número de necesidades y carencias, dejaron su lugar de -

origen, sus tierras de labor, el ejido, la comunidad, el ran--

cho, la región y se rcfug~ó en los centros urbanos, vendiendo -

su fuerza de trabajo o engrosando los cinturones de miseria, -

desarraigado, en un mundo totalmente diferente que registró de 

un momento a otro carencias de vivienda, transporte y faltn de

empleo, explosión demogr~fica, asnetamientos humanos irregula-

res, escasés de ccntroa de educación, servicios de salud, así -

corno de alimentos básicos de origen agropecuario; 03 decir, el 

advenimiento de una sociedad consumista, producto del sistema -

capitalista en el que sólo importa la ganancia económica. Pero 

ahora nos preguntamos ¿quien va a producir el rnaiz, el frijol,

arroz, los productos de primera necesidad, que antes bien que -

mal le arrañcru>amos al campo? ¿quien se ocupará de criar y cuí-
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dar el ganado que nos da la curne?. Concluyendo, diríamos: 11 De 

una sociedad o pueblo que pro<luciamos para satisfacer nuestras 

necesidades internas y exportábamos los excedentes, somos ac--

tualrnente una sociedad que todo lo consume y que lo importa.• -

¿Seremos capaces de volver a ser un pueblo dependiente del ext~ 

rior hasta en la comida?. 

A mi juicio, es impostergable producir alimentos básicos -

"comida" pero con los pies en el suelo, es decir, con los recuE_ 

sos humanos y naturales con los que contamos, sean ~stos pocos 

o muchos; corno una alternativa de desarrollo que más podr!a 

ajustarse a nuestra idiosincracia, pero clct1:0 est:ti, dándole la

atenci6n y el apoyo de acuerdo a su magnitud; tendrá que ser -

una alternativa integral mejorada y diversificada, que resulte

una verdadera fuente de prod'ucción, de trabajo, de arraigo para 

los hombres del campo, y lo que es más, el milagro que emancipe 

y redima a la clase cm71pesinu hasta hoy en día encadenada. 

Estoy consciente de que estas reflexiones, modestas al íin, 

poco podrán ante un proOlema que se anLoja insuperable. Sin ··

embargo, parafrasettndo diría que un rí.o no se forma en un solo

lugar ni en un solo momento, sino que es el resultado de p~que

ñas corrientes que convergen en una corriente mayor que corre -

y arrastra con mayor fuerza; ese arrastre y esa fuerza que nec! 

sita alcanzar la corriente de opinión que merezca la atención -
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de quienes tienen el poder de la decisi6n política, econ6mica -

y social. Reflexiones y trabajo que someto a la consideración 

del honorable sínodo que habrá de examinarme. 
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A) .- LA PROPIEDAD INDIGENA. 

El Estado Azteca propiamente dicho, desde el punto rle vista 

de su conwosición pol!tico-territorial, estaba formado de las -

siguientes partes: 

1.- Un país principal, que comprend!a: a).- La ciudad de -

Tenochtitlan, sede del gobierno, y por consiguiente de los pode

res centrales, cuya influencia cultural sobre todos los pueblos 

de la altiplanicie era decisiva; y b),- Un territorio propio, -

anexo a Tenochtitlan, cuya existencia empieza con los primeros

triunfos del pueblo mexica, sobre los circunvecinos, tales como 

Azcapotzalco, Coyoacán y Xochimilco. 

2.- Un nC'unero de provincias dependientes, aliadas o subyu

gadas, sobre las que los rnexicas ejercían una dominaci6n efect! 

va, que se traduc!a por lo general en el pago de tributos, en -

la prestaci6n de servicios personales y en la obligaci6n de cu! 

tivas tierras para beneficio mexica. Cuando los pueblos somet~ 

dos se hab!an dado de paz conservaban por regla general su dig

natario propio (Tecuhtlil. 

Cuando se trataba de pueblos rebeldes o que se habían ---

puesto con ánimos de guerra a obedecer los mandatos aztecas, la 

dominaci6n se traduce en el reparto de las tierras del pueblo -

vencido y en su adjudicaci6n a los vencedores. El gobierno de 

Tenochtitlan sacaba de entre los nobles mexicas un Tecuhtil o -
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señor para el pueblo conquistado. 

El territorio Azteca depend!a directamente de la ciudad de 

Mdxico, constituy~ndose en un objeto de dominio ptíblico y una -

de dominio privado. En el primer caso el titular del dominio -

era el pueblo azteca en s!, la comunidad política que ejerce -

sis derechos mediante 6rganos de gobierno. En el segundo caso 

el dominio de la propiedad era ejercido por las clases que com

ponen el pueblo azteca: nobles, guerreros, calpµlleques, etc. 

El modo primitivo y único de propiedad entre los aztecas -

fue comunal: dicha afirmaci6n la tenemos de la descripci6n que

hace Durán, de la fundación de Tenochtitlan, en el cual aparece 

que la distribución de las tierras se hizo por agrupaciones 

clásicas, lo que implica un sistema comunal de propiedad, y no

en forma individual per-capita. (1) 

Cabe hacer rnenci6n que el regimen de propiedad indígena no 

fue siempre el mismo, sino que atraviesa por un proceso evoluti 

vo, desde el establecimiento de la tribu me~ica en el Lago de -

M~xico, hasta el momento en que en s! se constituye en Estado y 

lo sorprende la conquista española. 

Dicha individualización se inici6, sin duda alguna, a ---

ra1z de las victorias obtenidas por los mexicas-sobre los de 

Azcapotzalco, que culminó con la distribuci6n de las tierras del 
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pueblo vencido entre los guerreros aztecas que mSs habían sobr! 

salido. 

Tres principales categorías so pueden distinguir en el --

regimen de propiedad de los antiguas mexicanos. 

· 1.- Propiedades de las comunidades. Calpullallis, altepe-

tlalli, etc. De carácter comunal. 

2.- Propiedadcn de los noble5 1 pillis o pipiltin y tetecU!!_ 

tzin, tales como las pillnlli y las tecpillalli. Estas eran de 

carácter individual, se pod!an enajenar, pero sólo entre los 

nobles y transmitir por herencia. 

3 .. - J?ropiedades pílblicas, dedicadas al sostenimiento de 

las pueblos-Teopantlalli-, gastos de guerra-Milchimalli, y a 

proveer de rentas para los gastos del gobierno-Tlatocatlalli o

Tlatocacnilli, y por tíltlmo, las tecpantlzilli, que se destinaban 

a los gastos del palacio o casa de gobierno-Tecpan, donde resi

dían los poderes. Tales 9astos consistían principalmente en la 

manutenci6n de los funcionarios pt1blicos. Las propíedadea de -

esta tercera categoría eran de car4cter colectivo. 

Las Calpullallis eran tierras colectivas que se distribuían 

entre las diversas familias del Calpulli en atención a las nec~ 

sidades de cada una de ellas; eran inalienables, pero en cambio 



eran hereditarias dentro de ._a<la familia en particular. 

El derecho hereditario de sucesión en las tierras del ---

Calpullo, estaba vinculado con la obligación de cultivar dichas 

tierras. Quien faltaba a esta obligaci6n por dos años consecu

tivos, era despose!do de su parcela. 

El titular del derecho de estils tierras comunales, no eran 

los individuos particulares, ni los jefes de familia como repr~ 

eentantes de sus hijos y demás parientes, sino el Calpulli mis

mo, la a9rupaci6n comunal, considerada corr~ una persona rooral,

revestida de capacidad jur!dica, toda vez que podía contratar y 

obligarse, ~epresentado por sus legítímas autoridades, arcendar 

una parte de los bien~s comunales. 

tas Altepetlalli: eran tierras comunüles pertenecientes -

a los pueblas~~ltepetl, publo o pobl~ci6n, y tlalli, tierra --

cuyos productos se destinaban a las gastos locales y al pa90 de 

tributos, 

Las tierras públicas, dedicadas al ~o~tenimiento de los -

templos, gastos de guerra y las destinadas a los gastos del 

palacio o casa de gobierno son de aspecto colectivo, porque 

todas ellas estaban destinadas al sostenimiento de las funciones 

pl1blieast eran inalienables y no pertenecían a ninguna persona

privada en- particular, bien fuose ésta f!sica o moral, sino al-



6. 

conglomerado social mismo, o a la colectividad, que ejerce sus 

derechos mediante los órganos superiores de gobierno. 

B) .- EL CALPULLI Y: FORMAS DE CULTIVO. 

El Calpulli es la base de la organizaci6n social azteca, -

que es ante todo una subdivisión territorial, propiedad colect!_ 

va de cierto número de familias que se lo repartían para explo

tarlo según reglas que de:;;pu€s verernos. P05C!ÍEl una rudirnenta-

ria administraci6n autónoma que re!)ía un jefe electo, el Calpu

llec, y un templo en particular. Calpulli se deriva de la pal~ 

bra Calli, que significa casa y de Pulli o Polli, que da la --

idea de agrupaci6n de casas. 

Cada jefe o Calpullac, erf!. electo de por vida por los hab! 

tantes, con la conformidad del soberano, de preferencia entre -

los miembros de una misma familia, estaba asistido por un cons~ 

jo de ancianos, los Huehuctque, que eran los más viejos y nota

bles entre los jefes de familia, 

Sus funciones eran ante todo semejantes a las del Tecuhtli 

(señor que designa a la capa superior de la clase dirigente az

teca en el orden militar, administrativo o judicial) / de una -

aldea o de una ciudad; deb!a especialmente defender y proteger -

a sus conciudadanos. Su principal tarea consist!a en tener al

día el registro de las .tierras colectivas pertenecientes al 
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Calpilli, cuyo usufructo era distribuido, por parcelas, entre -

las distintas familias. Estas a su vez podían trabajarlas y -

recoger sus productos; el Calpullac y su consejo estaban encar

gados de registrar en determinados libros, por medio de cuadros 

figurativos o de jeroglíficos, todos los cambios que tenían lu

gar en el repartimiento de las tierras. 

El Calpullec, tenía que hacer frente corro parte de sus

funciones a gastos muy considerables¡ en su casa se reunían fr~ 

cuentemente el consejo del barrio y él ten!a el deber de ofre-

cer de comer y de beber a los ancianos. En compensaci6n el --

jefe de los barrios estaba exonerado de pagar impuestos; los h~ 

bitantes de su Calpulli trabajaban por turnos su tierra y le 

proporcionaban el servicio dom~stico. 

No es posible comprobar el nOmero exacto de barrios o -

Calpullis en que se hallaba dividido el pueblo azteca a raíz -

de la fundaci6n de Tenochtitlan, pero entre los más connotados 

se encuentran: a).- Tzapotla: b) .- Huehuecalco: c) .- Tepancal

titlán: d) .- Cihuatlcocaltitlan; e).- Yopico; f) .- Teocaltitlán; 

9).- Tlaxilpam; h) .- Tequicaltitl5n; i).- Atlampa; j) .- Tlaca-

comoco; k) .- manalco; 1) .- Tepetitlán; m) .- Atizapán; n) .- Xi-

huitongo; ñ) .- Tequizquiapan; o).- Necltitlán; p) .- Xoloco; --

q) .- Chichimicapan; r) .- Copolco; s) .- Tezcatzonco. 
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Formas de cultivo. 

Para sobsana1· el problema derivado del escaso tertitorío 

los mexicas, que eran agricultores, inventaron las chinampas, -

especies de islas pequeñas hechas artificialmente. La agricult~ 

ra ten!a una importancia enorme y el terrena era preparado ha--

ciendo la quema del mismo; se usaron canales y sistemas de abono 

sacado del esti~rcol y del lodo del lago. Tuvieron terrazas --

para usar los cerros. 

Entre los cultivos más importantes mencionaremos el al-

goddn, la vainilla, el melón, la chía, el tomate y, sobre todo,

t:l U\aís, frijol, chile, camote, aguacate, CC'ltabaza, chayote y -

frutas en general. 

El cacao era utilizado lo mismo como moneda qtie como 

alimento, pero era de dos tipos diferentes, según su uso. 

El maguey era utilizado para obtener el pulque o para -

usur sus f íbras y también las puntas del mismo para dardos y 

para castigar a los que ment!an, a travesándoles la lengua. 

El tabaco era utilizado en ceremonias religiosas o rea--

les. 
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C) • EL ALTEPETLALLI COMO PRODUCCION PARA PAGAR IMPUESTOS. 

Todos los habí tan tes de la ciudad y del imperio azteca 

pagaban el impuesto, con excepci6n de los dignatarios, los sa

cerdotes, los pilti, los niños, los hu~rfanos y los indigentes, 

y por supuesto los esclavos. Los macehualtin mexicanos daban-

su trabajo: los comerciantes y los artesanos pagaban con produs 

tos u objetos propios del oficío de cada uno, y pagaban cada -

veinte u ochenta día~. El tributo impuesto a cada ciudad o al

dea variaba considerablemente según las circunstancias en las -

cuales hubiesen sido incorporadas el imperio. 

La extensi6n de poder de los soberanos y las conquistas 

de los mexicas y sus aliados dio ~or resultado una gran varie-

dad de propiedades inmuebles, como la de altepetlalli, que per

tenece a una ciudad sometida, cultivada ya sea con plebeyos o -

esclavos, cuyos productos se destinaban a los gastos locales y

el pago de tributos "a las necesidades de la República". 

Se9ún la mentalidad indígena, la institución del tributo 

se basaba sobre un verdadero contrato de rescate: el derecho -

del vencedor sobre el vencido era total. 

Cada provincia, y en el interior de la provincia cada -

ciudad o población, deb!a suministrar una o dos veces por año -
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una cierta cantidad de productos o art!culos. Las listas que -

proporcionara el C6dice Mendaz a permiten comprobar cuan varia-

das eran esas contribuciones, Una provincia de "tierra fría 11 
-

la de Xilotepcc, tenía fijada una cuota anual de 800 cargas --

de vestidos para mujer, 816 cargas de tapairabos para hombre, -

4 silos de maíz y otros granos. 

Los indios del Valle de Toluca cultivaban por cuenta -

del soberano mexicano un campo de 800 brazas de largo por 400 -

de ancho. 

Las listas de tributos ennumeraban telas de algod6n, de 

fibras de maguey, vestidos de todas clases, maiz, granos, ca--

cao, miel, sal, chile, tabaco, materiales para construcci6n, -

incienso, caucho, cochinilla, etc. 

El emperador y los reyes asociados a él disponían, pues

de una cantidad considerable de propiedades cuyo producto era -

asignado a los funcionarios, a los jueces, a los jefes milita-

res o a los templos. En una sociedad que carecía de moneda las 

remuneraciones consistían en el producto de la tierra. 

D) .- FORMA DE PAGO DE TRIBUTOS POR LOS VENCIDOS O MAYEQUES. 

La aparición de las clases sociales dentro de la socie

dad azteca, se produce como consecuencia de la diferenciaci6n -
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estructural y funcional creada por la divisi6n del trabajo y ad~ 

más por la diferenciación que origina la guerra, la cual se tra

duce en una desigual repartici6n de la propiedad y en el reco-

nocimiento de privilegios que engendran situaciones jerárquicas 

permanentes. 

Cuatro clases sociales pueden distinguirse dentro de la 

estructura social de los aztecas1 una militar, la sacerdotal, -

la de los mercaderes y el común del pueblo (que comprendía des

de los agricultores hasta los esclavos). De estas cuatro cla-

ses sociales, las tres primeras estaban colocadas en una situa

ci6n privilcgiad.:i. con respecto a la última, pues gozaban de --

ciertas preeminencias y derechos inaccesibles para los de la -

cuarta clase. 

Dentro de las capas más bajas de la escala social, est~ 

han los tlamencs y los esclavos; los primeros eran verdaderas -

bestias de carga que sustituran la falta de animales domestica

dos; la esclavitud dentro de los aztecas era demasiado benigna, 

el esclavo podía tener familia y patrimonio y pod!a obtener su

libertad dando un sustituto. Las principales fuentes de la es

clavitud eran: las deudas, en este caso la entrega que hace el

deudor de su persona, equivalente a una verdadera daci6n en 

pago: la venta que de sí mismo o de sus hijos hacía un macehual 

para librarse de la miseria; la esclavitud en que incurría el -

que era capturado en la guerra. Esta clase de esclavos eran --
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destinados a los sacrificios. 

La gran masa campesina, la cual constitía la mayor par

te de la poblaci6n del Estado Mexica, podemos clasificarla en -

tres grupos ; 

a).- El primer grupo lo forman los Teccallec, "que qui!:_ 

re decir gente de unos principales, que es la gente que tenían 

los segundos señores que se decían tetecuhtzin, los cuales no -

iban por sucesi6n, sino que los señores supremos los daban a -

quien se había señalado en la guerra o en el servicio de la Re

pablica o del señor, y a estos segundos señores pagaban el ---

tributo que habían de pagar al Supremoº. 

b} . - El segundo grupo lo formarían los calpullec o ---

chinancalle, "que quiere decir barrios conocidos o parentezco -

antiguo y conocido que están por sí, y ésta era mucha gente, -

por ser los calpullec muchos y casi entraban en ella todos los

que tributaban al Señor Supremo y a su principal o cabeza le -

labraban una cementara para su sustento y le daban servicio co~ 

forme a la gente que había en el barrio y era por el cuidado -

que de ellos ten1'.a y por lo mncho que gastaba en las juntas que 

se hacían por año en su casa en pro de común. 

e).- El tercer grupo estaba constituido por los tlalmaE 

tes o mayeques, ºque quiere decir labradores que están en tie--



13. 

rras ajenas, porque las otras dos maneras de tributarios todos 

tienen tierra en particular o en común en su barrio o calpulli, 

y estos no la tienen sino ajena; porque a los principios, =---
cuando repartieron la tierra, los que la ganaron no dejaron pa~ 

te para ellos. No se pod!an ir estos mayeques de unas tierras 

a otras ni se vio que se fuesen ni dejasen las que labraban, ya 

que estas eran generalmente propiedad privada de W1 tecuhtil o

señor, quien, al heredarla a sus hijos inclu!a en ella a los m~ 

yeques, los cuales pasaban al nuevo señor, conjuntamente con 

el pedazo de terreno, en calidad de bienes hereditarios, con 

la obligaci6n de servir personalmente y pagar tributo al nucvo

propietario, de la misma manera que lo habían hecho al antiguo. 

En el mayque nos encontramos frente a un verdadero es-

clavo de la tierra, un alma repartible y adherida al suelo, en

él vemos al verdadero proletariado azteca. 

E), - L A C O L O N I A 

La educaci6n durante la Colonia, sirvió no tanto como -

para fomentar el progreso del pa!s, sino para realizar los idea

les de España que eran la imposición de la doctrina católica; la 

grandeza del monarca y del imperio español; la supremac1a y ex

plotaci6n de los blancos sobre los indios. 
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Aunque en la primera etapa del Siglo XVI se dio educa-

ción a indios y m~stigoz, pronto perdi6 importancia ante la --

que impartieron a c.iariollos y españoles, es decir, la educa---

ción lleg6 a ser patrimonio de la clase dominadora. 

La educacidn estuvo monopolizada por el clero. Aunque -

los primeros misioneros hicieron obra apostólica para redimir 

y capacitar, la educación no fue sino un medio para ejercer 

total dominio sobre la razón y voluntad de lQ población. 

La enseñanza era escolástica, pues se basaba en libros 

teol6gicos cuya autoridad era indiscutible. 

As!, los españoles que destruyeron el mundo indígena, -

establecieron centros de enseñanza para difundir en la Nueva -

España la cultura europea. Se fundan los primeros colegios --

no s61o de México, sino de todo el Continente Americano. Fran

Pedro de Gante, uno de los tres primeros misioneros que llega-

ron a la Nueva España, funda su primera escuela en Texcoco (1523} 

y luego la traslad& al Convento de San.Francisco en la ciudad- -

de M~xico (1525), que dirigi6 por cerca de cincuenta años. El -

Colegio fue destinado a niños ind!genas, para enseñarles las -

materias más rudimentarias, como son la escritura y aritm~tica. 

Pero también se llegó a enseñar latín, música, canto, artes y -

oficios. 
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Con el devenir del tiempo era necesario dar un paso ad~ 

lante en la educaci6n de los indios, más allá de las nociones,

artes y oficios rudimentarios, el Obispo Fray Juan de Zumárraga 

crea el 6 de enero de 1536, el Colegio de la Santa Cruz en Tla

telolco, que fue un plantel de enseñanza superior para los in-

dios. .A.demSs de religi6n, escritura y lectura, se enseñaban -

gramStica latina, ret6rica, filosof!a, música, canto, artes y -

oficios. De allí salieron escultores, pintores y hombres de -

letras, como Fran Bernardino de Sahagún, Fray Andr~s de Olrnos,

Fray Juan de Torquemada. Se prepararon varias generaciones de

indios, que ocuparon cargos en el gobierno de sus pueblos o 

fueron escribanos, maestros, traductores, dibujantes, top6gra-

fos, etc. Lo notable fue que los alumnos indios fueron también 

maestros de los frailes y les enseñaron la lengua mexicana y la 

historia antigua, así como las costumbres y ritos del pueblo m~ 

xicano. 

Por drdenes del entonces Virrey, don Antonio de Menda-

za, se crea el Colegio de San Juan de Letrán para educar a ni-

ñas mestizos. Tambil?n es creado el Colegio para Criollos, a --

raíz del nacimiento de las primeras generaciones de españoles.

Los franciscanos al frente de los primeros, y los agustinos al

frente de los segundos. Estos últimos fundaron el Colegio de -

Tirepetío en Michoacán (1540) que fue considerado como la prim~ 

ra instituci6n de estudios superiores en América. Más tarde, -

en 1575, Fran Alonso de la Vera Cruz, fund6 el Colegio de San -
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Pablo, dotándolo con una excelente biblioteca. Durante este V~ 

rreynato se crea también la Universidad, impartiéndose en ella 

lenguan mexicanas. 

En 1573 los jesuitas fundan los colegios de San Pedro y 

San Pablo, para ind!genas, y el de San Ildefonso. También exis 

tieron colegios para mujeres ind!genas, tal como el de las Viz

caínas, donde se les enseñaba religi6n en primer lugar, labores 

dorn~sticas y manuales. 

Por todo el territorio de la Nueva España se extendie-

ron los centros de enseñanza. Entre los más notables colegios

de provincia citaremos los siguientes: 

En Guadalajara; Colegio de San Juan Bautista; el Semina 

ria; la Universidad y el Hospicio. 

En Valladolid (hoy Morelia): el Colegio de San Nicolás, 

en el que estudi6 don Miguel Hidalgo. 

En Pueblá:'lel Colegio Carolino del Esp!.ritu Santo¡ el -

Seminario Palafoxiano y el Colegio de Niñas de Santa María. 

En Oaxaca y M~rida, el Seminario. 
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Muchos de estos colegios, con el transcurso del tiempo 

van perdiendo su car~cter religioso, para convertirse en laicos. 

Cabe hacer menciOn que mSs importante que la enseñanza

en los colegios, fue la educaci6n que dieron los religiosos a -

pueblos enteros, organizando su vida familiar, civil y econ6mi

ca, d&ndoles normas de moral, trabajo productivo, etc., no te6-

ricamente sino en la pr&ctica. Como Don Vasco de Quiroga que -

realiz6 interesantes experiencias de enseñanza y trabajo colec

tivo en el pueblo de Santa Fe y en Michoac:l.n. Entre los pue--

blos ribereños de Pátzcuaro distribuy6 y organiz6 trabajos en -

cobre, madera y barro, que perduran hasta nuestros días. 

F) • - EL llEXICO 1 INDEPENDIENTE. 

Al consumarse la Independencia se presentaron dos probl~ 

mas fundamentales; 

1.- Por una parte, el mal reparto de la tierra. 

2).- Por el otro, la mala distribución de la poblaci6n -

a lo largo y ancho del territorio nacional. 

Ambos problemas, muy graves y sobre todo, fundamentales 

para el pats, se pretendi6 resolverlos por medio de leyes y de

cretos generales de colonizaci6n, de acuerdo con tres formas: -
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El otorgamiento de tierras a los integrantes del ejército trif~ 

ante; y dar tierra a los nacionales que quisieran ir a colon! 

zar, as! como facultar a compañ!a~ particulares, generalmente -

extranjeras, para colonizar M~xico, a cambio de otorgarles un -

sinnúmero de facilidades y garantías, y sobre todo facilidades. 

Con esta medida, lo que se pretendía era elevar el ni-

vel econ6mico del pa!s mediante el establecimiento de indus---

trias ,·cultivos, as! como el grado de cultura de la poblaci6n. 

consideramos conveniente citar aunque sea de manera --

breve, las principales leyes y decretos expedidas sobre este -

aspecto: 

Decreto del 14 de octubre de 1823, mediante el cual se

propon!a la formaci6n de la privlncia del ltsmo con su capital

en la ciudad de Tehuantepec, Oaxaca, tomando en consideraci6n -

los terrenos bald!os de la zona, tanto para fines de coloniza-

ci~n propiamente dicho, as! como para fines agrícolas distribuf 

dos en la siguiente forma: a los militares pensionados o semi-

pensionados y cesantes: a los nacionales y extranjeros de buena 

conducta y de preferencia, casados. 

Ley General de Colonización del 18 de agosto de 1824, -

expedida para la colonizaci6n de terrenos nacionales, por parte 

de extranjeros o nacionales y de preferencia militares que hubi~ 
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ran prestado servicios a la patria. Prohibía la concentraci6n -

de la propiedad en una sola persona; sobre todo de predios de -

riego superiorés a una legua cuadrada de cinco mil varas; cua-

tro de superficie de temporal y seis de superficie de abrevade

ro. 

La Ley de Colonizaci6n del 11 de abril de 1830 expedida 

por Don Anastasia Bustamante, que contenía diversas modalidades 

como sonti a) .-Oefensa del territorio nacional; b) .- La industri!_ 

liz.ación; e).- impulsar la colonizaci6n; d) .- así como el fina!! 

ciamiento de la colonizaci6n. 

Decreto que crea la Direcci6n General de Colonizaci6n-

del 27 de noviembre de 1846, expedido durante el período presi

dencial del General Jos~ Mariano de Salas, que ten!a corno fina

lidad el levantamiento de planos de terrenos de la República 

susceptibles de colonizaci6n y saber sus características. 

La Ley de Colonizaci6n del 16 de febrero de 1954 exped~ 

da por Don Antonio L6pez de Santa Ana, que se caracteriz6 por -

traer inmigrantes europeos, nombrando agentes que hicieran pro

moci6n de la variedad de nuestros recursos y riquezas naturales 

y de los múltiples beneficios y ventajas que rep'resentaban para 

los posibles colonos. 
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Sin embargo, esta política de colonizaci6n, a todas lu

ces contraria a los intereses de la nación, en nada benefici6 -

a los mexicanos y sobre todo a los indígenas, dado que ~stos -

estaban sometidos a los hacendados y muy arraigados a su comun~ 

dad, es decir a su tierra natal, así como muy dispersos en pe-

queños grupos o rancherías. Esta política, seguida por nuestros 

gobiernos, propició y dio pauta para que M~xico perdiera más de 

la mitad de su territorio con el apoyo de las corrientes migra

torias de extranjeros y con la consecuente inversión extranje-

ra, que siempre, como hasta ahora, ha gozado de un sinnG.mero -

de concesiones y de facilidades, inclusive para explotar nues-

tras riquezas nacionales. 

En t~rrninos generales, las Leyes de Colonizaci6n y de -

Terrenos Baldíos, que se promulgaron, no fueron la soluci6n --

para la realidad política, econ~mica y social de los pueblos -

indígenas, que en cambio siempre fueron tratados atentando con

tra su dignidad humana. Podr!amos decir que la política de --

colonizaci6n de nuestros primeros gobiernos de vida independie~ 

te fue funesta para el pa!s, pues sentaron las bases para lo -

que es el latifundismo, inclusive atent ando y afectando la pr~ 

piedad de las comunidades indígenas, as1 como de la aut~ntica -

pequeña propiedad. Fueron innumerables las facilidades que se

les otorgaron, así como los estímulos, dizque a cambio de prom~ 

ver el desarrollo industrial, agrícola del país, se dio, y si -

en cambio, los colonizadores lograron adueñarse de qrandes 
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extensiones de tierra de la mejor calidad y con los mejores re-

cursos naturales, mejor ubicaci6n, etc., sin ningún control 

sobre el nGmero de colonizadores, al grado de que no respetaron 

los convenios hechos con los gobiernos mexicanos, sino que los-

interpretaron a su conveniencia y los gobiernos nada pudieron o 

no quisieron hacer, pues renunciaron a cualquier reclamaci6n. -

Podríamos sostener que atentaron contra la propia soberanía del 

pa!s. 

Las mismas compañías deslindadoras, prácticamente eran-

las que seleccionaban y determinaban la extensi6n de tierra, --

al menos no hay antecedentes de que alguna dependencia de los -

gobiernos fueran a verificar si efectivamente era la cantidad y 

calidad de tierra que denunciaban las compañ!as, lo mfis seguro-

es que reportaban menor superficie de la que en realidad se ---

apropiaban. 

Ya desde esta ~poca, 1848, la situaci6n imperante en el 

medio rural era de inconformidad, pues los hombres del campo no 

contaban con fuentes de trabajo, así corno con un m!nimo de ble-

' nestar, provocando inclusive algunos levantamientos de protesta 

entre los que podríamos citar el del indio Mariano (Máscara de 

Oro) en Tepic¡ el levantamiento llevado a cabo por campesinos -

integrantes del Ejército Regular de Sierra Gorda, jefatui:ado --

por Eleuterio Quiroz en 1848 en la Huasteca Potosina, que pro-

clamaron el "Plan Pol!tico y Eminentemente Socia.1 11
• 
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En esta dtapa de desestabilizaci6n política, econ6mica-

y social de Máxico, se da otro fenómeno no menos importante, y 

precisamente por eso consideramos conveniente rcferirmos a é:l -

en este trabajo y es precisamente el referente a la concentra-

ci6n de la propiedad raíz en manos de la Iglesia, quien a pesar 

de las Leyes de Indias acrecentó su poder econ6mico, político y 

sobre todo espiritual, en base a los siguientes motivos: 1.- -

Herencias: 2. - Legados de los fieles; 3. - Diezmos que consistía 

en un p-orcentaje de los frutos de los fieles; 4 .- Limosnas; ·---

5 .- Primicias; 6.- Aranceles; 7.- Cofradías; 8.- Patronatos; --

9.- Capellanías; 10.- Memorias; 11.- Fincas rústicas y urbanas¡ 

12.- Centros de Instrucción; 13.- Hospitales: 14.- Estableci--

mientos de beneficencia pt1blica. 

A continuación me permito citar los siguientes datos en 

el sentido de la concentraci6n de la riqueza en manos de la --

iglesia hacia 1832. De acuerdo con los estudios llevados a cabo 

por el Doctor Jos~ María Luis Mora, lo constituían 6881 persa-

nas, de las cuales 47.7 % eran cl~rigos seculares: 14.5 eran -

cl~rigos regulares del sexo masculino; 27.9% eran regulares del 

sexo femenino y que tenían como centro de actividades 1204 cur~ 

tos, 155 conventos regulares, 904 parroquias, 227 templos de re 

gulares y 79 templos de particulares, distribuidos en los arzo

bispados de M~xico, Puebla, Ourango, Oaxaca, Guadalajara, Mont~ 

rrey, Michoacán y Sonora. 129 fincas rústicas, 1738 fincas urb~ 

nas, 1593 fincas de regulares del sexo femenino. Se calcula el 
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Capital en 179 1 163,754 distribuido en la siguiente forma: pro--

ductivo 149 1 131,860 e improductivo el resto. Por separado se da 

el dato de las rentas que ascendían a 7'456,593. 

Sin duda alguna esta concentraci6n enorme de riquezas y 

bienes que no pdorudran y que estaban en manos del clero, trajo 

como consecuencia un estancamiento y de improductividad para --· 

el pata y que prolong6 por muchos años. 

Para la atenci6n de este problema, el propio doctor --

Jos~ Mar!a Luis Mora presento algunas propuestas, entre la que

caDe citar la siguiente: la iglesia sostenía que los bienes que 

entraban a su patrimonio, ya se espiritualizaban, eran sujetos-

de un derecho divino, en consecuencia, sal!an del dominio terr~ 

no o de la autoridad civil. Sin embargo ~l sostenía que a la -

iglesia habría que tratarla desde dos puntos de vista: a).- Como 

una instituci6n puramente religiosa o mística, y b) .- Como una-

organizaci6n de hombres y mujeres sujetos a las mismas normas -

del derecho civil, en cuyo caso necesita y debe contar con los-

bienes nateriales para subsistir y poder cumplir con sus fines. 

Otra propuesta la hace Lorenzo de Zavala en 1833 enfoc! 

da a la atención de la deuda pt1blica, mediante do~ fonnas: a).-

La organización de las oficinas y sueldos de los empleados, así 

como la amortizaci6n de la deuda interna, y para lograr todo -

esto propon!a la ocupación de los bienes del clero y su venta -
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en pública subasta. 

Por su parte, don Valent:ín Gómez FarS:as,··en 1847 pro--

puso con el fin de hacer frente a la Guerra con los Estados Uni 

dos, que se autorizara al Gobierno Mexicano a hipotecar o ven-

der en pública subasta los bienes de manos muertas. 

Con motivo de la implantaci6n de la Ley Juárez, por el

Presidente Juan Alvarez, quien suprimía los fueros originando

que la Iglesia Católica encabezada por el Obispo de Puebla Pel~ 

gio Antonio de Labastida, originara la revuelta zacapoaxtla, -

dando origen a que el Presidente Comonfort expidiera un decreto 

facultando a los Gobernadores de Puebla, Veracruz y Tlaxcala a 

la intervenci6n de los bienes de la Di6cesid de Puebla. 

A pesar de las leyes de Oesamortizaci6n y de Coloniza-

ci6n, la injusticia y la desigualdad social en agravio de los -

pueblos ind!genas, segu!an existiendo. En otras palabras, los 

males que hasta la fecha arrastra el pa!s, tienen sus ratees 

debido a una mala planificaciOn y atención que se dio a este 

tipo de problemas fundamentales de M~xico. 

Hacia 1910, el campo mexicano estaba constituido por -

grandes latifundios y pequeñas propiedades rurales de mala cal! 

dad. Los indios habían sido casi despojados de sus tierras por 

los latifundistas, teniendo que soportar impuestos iguales, 
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que los obligaban a trabajar dentro de las grandes haciendas por 

salarios irrisorios y jornadas inhumanas. La tienda de raya les 

pagaba con mercanc!as de p~sima calidad, que solo les permitía -

subsistir, ya que las cuentas las hacian los patrones y los jor

naleros, debido a su inclutura, no sabían leer ni escribir y --

ten!an que soportar deudas que transmitían a sus hijos y a sus -

nietos. 

Los grandes latifundistas se enriquecían a base de la -

explotaci6n de los peones, sin importarles mejorar la agricult~ 

ra. 

En un campo de agricultura medieval y de explotaci6n de 

los peones que carecen de cultura, tenían que surgir la incon-

formidad y posteriormente, ·1a Revoluci6n. 

S~lo por ejemplificar el caso de los grandes latifundios 

señalaremosi en el Estado de M@xico, el de La Gavia con 132.620 

hect4reas y en Chihuahua el de don Luis Terrazas, con una super

ficie de 70,000 kil6metros cuadrados y a quien, segQn existe 

una an~cdota muy conocida, de que cuando se le preguntaba si 

era de Chihuahua, ~l repondía "no", Chihuahua es m!o. Con es-

tos antecedentes, el problema agrario fue parte fundament al de 

la Revolución de 1910, pues los indios, lejos de pensar en un -

sufragio efectivo y no reelección, se lanzaron a la lucha cuando 

escucharon a Emiliano Zapata decir; 11 Tierra y Libertad", tal --
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como se plasmó de manera imprecisa en los articules del 60. al 

Bo. del Plan de Ayala. 

Para comprender de una manera general él concepto revo-

lucionario sobre el que se finca el México actual, nos vamos a-

permitir citar algunos fragmentos tomados de la obra El Laberin 

to de la Soledad, del escritor Octavio Paz. *ºEl movimiento re-

volucionario transformó a México, lo hizo "otro 11
• Así, en cier-

to sentido, la Revolución ha recreado a la nación; en otro mo--

mento importante, le ha extendido a razas y clases que ni la c2 

lonia ni el Siglo XIX pudieron incorporar. Pero, a pesar de su-

facultad extraordinaria, no fue capaz de crear un orden vital -

que fuese a un tiempo, visi6n del mundo y fundamento de una so~· 

ciedad realmente justa y libre 11
• 

Desde el momento de la repartición de la tierra llevada 

a cabo por el Presidente Lázaro Cárdenas, el campo mexicano qu~ 

d6 constituido en ejido y comunidades; y al lado de éstos, se-

constituyeron la pequeña propiedad, cuya superficie varía de 

acuerdo con la calidad de la tierra y el tipo de cultivó con las 

equivalencias siguientes: * 11 100 hectAreas de riego y humedad de 

primera; 150 hectáreas dedi.cadas al cultivo de algodón; 300 ----

El Laberinto de la Soledad.- Octavio Paz.- Editorial Fondo de 
Cultura Econ6mica.- 1959. pág. 156. 

* Ley Federal de la Reforma Agraria.- Editorial Porrúa. Art.249 
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hect3reas en explotaci6n cuando se dediquen al cultivo de pl~t~ 

no, caña de azúcar, café, henequén, hule cocotero, vid, olivo,

quina, vainilla, cacao o árboles frutales, así como la superfi

cie que no exceda de la necesaria para mantener hasta 500 cabe

zas de ganado mayor o su equivalencia ae ganado menor de acuer

do con el art!culo 259". 

Desde el punto de vista jurídico, el campo mexicano po

dr!a estar individualmente distribuido, sin embargo, existen 

latifundios ya señalados, fraudes a la ley, el compadrazgo y la 

corrupci6n, lo que hace que los núcleos agrarios indígenas sean 

marginables y vulnerables, carentes de cultura, y lo que es más 

continOan siendo víctimas de los grandes dueños de las tierras: 

pues hasta ahora y a pesar de que existe una Ley Federal del -

Trabajo se sigue explotando· la necesidad de los peones o traba

jadores del campo. 

Aunque existen confederaciones campesinas, como son la

C.N.C., C.C.I., en ~stas se cultiva finicamente a los pol!ticos

quienes m§s bien realizan carrera política que generar solucio

nes a situaciones reales del uso y tenencia de la tierra. Ade-

m~s de los nuevos centros de poblaci6n, existen asntamientos -

humanos irregulares, por lo que se ha creado el Comité para la

Regularizaci6n de la Tenencia de la Tierra, CORET, quien mane-

ja el Catastro Rural. 
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El crédito que se ha proporcionado al campo, a través -

de Bancrisa, proporciona a los dueños de la tierra créditos --

refa·acionarios y de av!o, ,siempre que puedan garantizar el pago 

principal y el interés en el caso cíclico de la siembra o culti 

vo y de all! que el crédito sea insuficiente y que muchos no lo 

puedan adquirir por falta de la garantía exigida. 

El lado de Bancrisa, existen la Aseguradora Nacional -

Agr!cola y Ganadera, instituci6n que en caso de p~rdida en la -

siembra o de muerte por epidemia de ganado, esgrime una serie -

de maquinaciones para no pagar el Seguro, por ejemplo, que no -

se sembr6 a tiempo o que el temporal no destruyó el cultivo, -

etc. 

En este estado de cosas, a 77 años de la Revoluci6n, -

existen zonas marginadas de mucha vulnerabilidad de seres huma

nos que aún no les ha llegado la civilización ni la cultura, -

siendo hasta nuestros días cuando se ha pretendido desarrollar 

el Municipio, mediante la sectorizaci6n y la modernizaci6n, de! 

concentrando con la coordinacl6n institucional, as! como con la 

participaci6n de la ciudadanía. 

sin embargo, la situaci6n econ6mica actual no permite la 

desconcentraci6n de las funciones pQblicas mismas, tales como -

son los casos de la salud, educaci6n, 6rganos garantes de los -
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derechos del trabajo. 

Con estos elementos expuestos, se puede colegir que la

situaci6n jur!dica social del campo sigue siendo una utop!a en

tados los renglones a pesar de que existen leyes que te6ricame~ 

te garantizan derechos subjetivos a los ejidatarios, comuneros

y pequeños propietarios. 



CAPITULO II 

LA GARANTIA SOCIAL DE LA EDUCACION. 

a}.- La Constituci6n de Apatzingán. 

b) .- El Acta Constitutiva del México Independiente de 1817 

c) .- La Constituci6n de 1824 

d) .- La Constituci6n Centralista de 1836 

e).- Las leyes federales de 1842 

f) .- La Constituci6n del 5 de febrero de 1857 

g) .- La Constituci6n de 1917 

h) .- Las reformas en materia de educaci6n de 1970. 
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A).- LA CONSTITUCION DE J\PJ\TZINGMI. 

El Decreto Constitucional Provisional de Apatzingán de-

1914, para la libe~aci6n de la Am~rica, se distingue de la Con! 

ti~uci6n española de Cádiz, por su carácter republicano, lo que 

le da un valor hist6rico al desechar el regimen rnon~rquico. Su 

vigencia en el bando insurgente fue ef!mera en virtud de la 

muerte de Don Jos6 M~4 Morelos y Pav6n. Su trascendencia radi

ca en que es el documento en donde se manifiesta con claridad -

el derrotero que el pensamiento pol!tico mexicano va adquirien

do y por consiguiente, una de las fuentes que arrojan con clar! 

dad los sucesos venideros de nuestra historia, 

En el articulo 1 de dicha Constituci6n, se nos señala: 

"La reliqi6n catelica, apost6lica, romana, es la única

que se debe profesar en el Estado". 

En este art!culo vemos la influencia que aún tenía la cuestión 

religiosa en el pensamiento insurgente, el consignar como prin

cipio pol!tico nacional la más absoluta intolerancia en este -

aspecto, al negar la libertad de creencia. 

Y en su artículo 39. nos dice: 
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"La instrucci6n, como necesaria a todos los ciudadanos, 

debe ser favorecida por la sociedad con todo su poder". 

En dicho precepto es imposible obtener una idea clara-

del pensamiento del Constituyente de 1814 sobre política educa

tiva; sin embargo, es conveniente señalar que los legisladores 

tanto de 1812 como de 1814 tuvieron el m~rito de señalar la -

importancia y la responsabilidad que para el Estado debe tener 

la enseñanza. 

B) .- EL ACTA CONSTITUTIVA DE MEXICO INDEPENDIENTE, 

Lograda la independencia nacional, el Estado adquiere -

la facultad de promover la i1ustraci6n, tal y como lo podemos -

observar en el artículo 14, fracci6n II del Acta Constitutiva -

de la Federaci6n, que dice: 

"ART. 13.- Pertenece exclusivamente al Congreso General 

dar leyes y decretos. 11 

"Frac.Ir.- Para conservar la paz y el orden público en

el interior de la Federaci6n, y promover su ilustraci6n y pros

peridad general." 
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C) .- LA CONSTITUCION DE 1824, 

Con la elaboraci6n de la ley fundamental de 1824, se -

sustituye la dominaci6n del imperio por el de República, hacie~ 

do posible el advenimiento del elemento liberal al poder pol!t~ 

co, e identifico federalismo con liberalismo. Sin etthargo, esto 

no era suficiente para transformar la realidad social, en vista 

de que los males no solamente estaban en el campo político, --

sino tambi~n lo estaban en el monopolio de la tierra, en manos

del clero y de las clases privilegiadas del antiguo regimen. 

La Constituci6n de 1824, dentro de la t~cnica de tran-

sacci6n que la orient6, dio posibilidades a las fuerzas libera

les para establecer un sistema democrático-liberal que permití~ 

ra terminar con uno de tantos monopolios del grupo conservador: 

el político, que era el primer paso para arrebatar los dem~s -

monopolios como el econdmico y el educativo, ambos estrechamente 

vinculados pues en tanto el clero continuara en la posesi6n del 

monopolio de los bienes materiales, la enseñanza no podfa trans

formarse de teol6gica a un prop6sito nuevo, en consonancia con

las nuevas ideas liberales. 

Al adop brse el federalismo como forma pol!tica de go-

bierno, impl!citamente se establecía la descentralizaci6n de la 

enseñanza, por lo que los constituyentes del 24 s6lo se ocupa--
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ron en una fracci6n del Artículo SO, de regular la instrucción

pública, indicando en su secci6n primera, que: 

"Son facultades exclusivas del Congreso General, promo

ver la ilustraci6n". Para el logro de este objetivo, señala -

los siguientes medios: 

a).- AHegurar por tiempo limitado derechos exclusivos -

a los autores por sus respectivas obras. 

b) .- Establecer colegios de marina, artillería e inge--

nier!a. 

e).- Erigir uno o m~s establecimientos en que se ense-

ñen las ciencias naturales y exactas, pol!ticas y morales, no-

bles artes y lenguas. 

Y para que haya claridad en el precepto, los legisla--

dores terminan con la siguiente advertencia: 

"La realizaci5n de estos medios en nada debe perjudicar 

la libertad que tienen las legislaturas para el arreglo de la -

educaci6n ptlblica en sus respectivos Estados. 11 
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Los constituyentes no pudieron dar soluci6n a uno de 

los problemas nacionales, como lo era el de la elevación del 

nivel de vida de los mexicanos, mediante un sistema de instruc

ci6n Pllblica, sino que por las circunstancias econ6micas, pol!

ticas y sociales se siveron en la necesidad de mantener la mis

ma forma feudal de su organizaci6n social, causa por la cual no 

pod!a operar con eficacia la democracia de su organizaci6n polf 

tica, pues dejaba en manos de los terratenientes y del clero, -

la riqueza de la tierra y los medios de producci6n, imponi~ndo

se as!, a la larga, en el campo pol!tico y como se contaba ""' - -

de hecho, con el monopolio de la enseñanza, la iglesia lo ten!a 

todo: la ecoriom!a, el gobierno, lci inotrucci6n para mantener -

inc6lume el antiguo r!gimen, etc., y mientras esto se conserva

ba as!, las reivindicaciones sociales y el pensamiento democr~

tico liberal no ser!an otra cosa que una aspiraci6n, un ideal. 

D) .- LA CONSTITUCION CENTRALISTA DE 1636. 

Al principiar la dlcada de 1830, las posiciones esboza

das en centralistas y federalistas, masoner!a yorkina y escoce

sa, se hab!an transformado en partidos pol!ticos, con proyectos 

bastante definidos. Hay que insistir en que la finalidad de -

los dos era la mismai el progreso de México. Los dos compren--

dieron la importancia de la educación y con gran ingenuidad --

redactaron planes, promulgaron y derogaron leyes, con la espe--
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ranza de que la realidad se transformara por la palabra escrita. 

"Las diferencias entre los sistemas educativos adoptados por -

cada regimen, s61o acusaban discrepancias de bandería política. 

El catecismo, la metafísica y la teología se convirtieron en -

pendones de partido político." 

Fue la clase media liberal jefaturada por Don Valent!n 

~mez Far!as, la primera que trat6 de producir un cambio, una-

revoluci6n en materia educativa. Estos hombres anhelaban rom-

per los diversos y s6lidos ligamentos que existían en el país -

con el antiguo regimen y establecer nuevas bases para la ense-

ñanza pQ.blica, entre otras cosas. G6mez Far!as al llegar al p~ 

der cont6 con el apoyo del Congreso General. 

En 1833 se realiza ln primera reforma. Esta constiti6 

en tres modificaciones legislativas: 

a) • - La reforma eclesi&stica que subord·ina el clero al

gobierno; la secularizaci6n de algunos bienes de la Iglesia; -

la supresi6n de la coacc16n civil para el cumplimiento de votos 

religiosos del Real Patronato que gozaba España para sujetar 

la Igle al Estado. 

b) .- La reforma militar que sustitu!a al Ejército por -

una guardia nacional, y 



37. 

e).- La reforma educativa. 

Conforme a la tradici6n liberal que veía en la -Univers!_ 

dad el s!mbolo de todo lo retr6grado, se suprimía esta institu

ci6n y creaba una Oirecci6n General de Instrucci6n Pdblica para 

el Distrito y los territorios federales, que daba el control de 

la educaci6n al Estado, ya que sus funciones eran: nombrar pro

fesores, hacer reglamentos, elegir los libros de texto, etc. 

La educaci6n se declar6 libre y la educaci6n superior -

qued6 organizada en seis establecimientos. 

a).- De Estudios preparatorios. 

b) .- De Estudios ide'ol6gicos y humanidades. 

e).- De Ciencias f!sico-matemáticas. 

d).- De Ciencias m@dicas. 

).- De Estudios de Jurisprudencia. 

f).- De Estudios Sagrados. 

Bajo la inspiraci6n de Don Jos~ Mar!a Luis Mora, G6mez -
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Farras da importancia fundament al a la enseñanza primaria y -

normal, en la formaci6n de ciudadanos y, por tanto, a pesar de -

creer en la libertad de enseñanza, la ley del 23 de octubre de-

1833, en su Capitulo II señala que aquélla tendr!a que sujetar

se a los principios y doctrinas de los libros elementales que -

se designen por la Direcci~n. 

La rcacciOn no tard6 en presentarse, acaudillada por el 

propio presidente Santa Ana, el 31 de julio de 1834 y en nombre 

del progreso derogaba las reformas. En lugar de la Direcci6n -

se nombraba una junta provisional compuesta por los rectores -

de los colegios que formular!a el plan de enseñanza del 12 de -

noviembre de 1834. 

En cierta forma, se restablecía la Universidad y el an

tiguo orden, pero como hab!a que justificar el cambio de gobie~ 

no, las Bases Constitucionales o Siete Leyes inauguraban el 15 

de diciembre de 1835 el regimen centralista. Este 6rgano cons

titucional dejaba en manos de juntas departamentales -especie -

de congresos locales formados por site individuos-- la inicia-

tiva de leyes relativas a la educaci6n y el establecimiento de

las escuelas de primeras letras. Los ayuntamientos estarían 

a cargo de aqu~llas escuelas de este tipo que fueran pagadas 

por un fondo coman. 

El centralismo prob~ no ser tampoco la f6rmula mágica -
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que curara los males que arrastraba la RepOhlica. 

E) .- LAS LEYES FEDERALES DE 1842. 

Oespu~s de sus fracasos en la guerra de Texas, Santa -

Ana hab!a perdido el poder, pero volv!a en 1841. Y en 1842 --

el 26 de octubre y antes de disolverse el congreso que ser!a -

sustituido por una Junta Nacional Legislativa, se expide un --

decreto muy importante que declaraba a la educaci6n obligatoria 

(de 7 a 15 años) y gratuita. Se confiaba a la Compañía Lancas

teriana la Oirecci6n General de Instrucci6n Primaria, se decla

raba la educacien libre, aunque los profesores deb!an ser apro

bados por la Direcci6n General, se establece un plan para fun-

dar una escuela normal y para publicar cartillas y libros de -

texto elementales. Dicho r~glamento establecía que no se per-

mit!a que los maestros enseñaran contra la religi6n, las buenas 

costumbres ni las leyes. 

Para junio de 1843, el pa!s estrena una nueva constitu

ci6n centralista: Bases de Organizacidn Política de la Repúbli 

ca Mexicana. En ella permanec!a como facultad de las Asambleas 

Departamentales, fomentar la enseñanza ptlblica en todos sus -

ramos. Esta constituci6n tambiAn fue de poca observancia, como 

sus antecesores. 
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Cuando ya se anunciaba la guerra con los Estados Uni--

dos, don Manuel Baranda redact6 un nuevo ensayo de organizaci6n 

de la educaci6n, promulgada el 13 de agosto de 1843, para "dar 

impulso a la instrucci6n ptíblica, uniformarla y hacer efectiva 

su mejora y progresivos y firmes sus adelantos". La educaci6n 

pasaba a manos de una Junta General Directiva de la Instrucci6n 

Pfiblica, de la cual era presidente el ministro del ramo y esta

ba formada por los rectores de los colegios y de la Universidad. 

Sus prescripciones se l"efcrr.an a la educaci6n superior. 

Los liberales lograban nuevamente el poder en 1846; en 

agosto 22, se restablec!a la Constituci6n de 1824, con las pe-

queñas refonnas de 22 de mayo de 1824, No se hablaba de educa

ci6n, pero de acuerdo al nuevo esp!ritu, el gobierno del Gene-

ral Salas lanz6 dos decretos: el primero, de 23 de octubre de -

1846, que restitu!a la libertad de los estados para arreglar -

la instrucci6n pl'.lblica, y el segundo de 30 de noviembre de 1846 

cieaba la Biblioteca Nacional. 

La Ley de 11 de agosto de 1848 cre6 becas para estudia~ 

tes pbbres, hijos de los muertos en la guerra contra Estados -

Unidos. 

F) ,- LA CONSTITUCION DEL 5 DE FEBRERO DE 1858, 

Al triunfo de la Revoluci6n de Ayutla en el mes de oct~ 
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bre de 1855, sale del poder Santa Anna, y se designa presidente 

interino al General Juan Alvarcz, quien lanza dcspu~s la convo

catoria para elecciones del Congreso Constituyente. Las sesio

nes se inauguraron el 18 de febrero del año siguiente, habien

do asistido a la ceremonia Don Ignacio Comonfort, quien susti-

tu!a al General Juan Alvarez en la Presidencia de la RepG.blica. 

' El 16 de junio de 1856 se present6 el proyecto de Cons

tituci~n que habfa formulado la comisi6n encabezada por el se-

ñor Ponciano Arriaga. Y el 18 de agosto del mismo año se puso a 

discusi6n el artículo que institu!a la libertad de enseñanza, -

como consecuencia necesaria de la libertad de Conciencia. Para 

quedar plasmado en el Art!culo Jo. de la ConstituciOn de 1857 -

que dice: 

"La enseñanza es libre. La ley determinar~ qu@ profesi~ 

nes necesitan t!tulo para su ejercicio y con qu~ requisitos se

deben expedir". 

Como vemos, la libertad de enseñanza vino a constituirse 

en una garantía constitucional. El hombre, en uso del derecho

que le otorga la ley fundamental, disfruta de libertad para en

señar o recibir la enseñanza, sin que haya obstáculos de ningu

na clase, lo cual permitía el libre juego de las ideas y de li

bertad para la enseñanza religiosa, científica, moral, política, 

etc. 



42. 

Una vez en vigor la ley suprema de 57, el clero manife~ 

t6 su inconformidad con ella, educiendo que era un código inmo

ral y contrario a la religi6n cat61Jca. Los obispos logran di

vidir al grupo liberal en el poder, hasta provocar la guerra 

de los tres años o Guerra de Reforma (1858-1860), durante la 

cual los liberales abren una nueva etapa en la transformaci6n -

del pa!s. 

El partido liberal estabñ representado por ese entonces 

por el Presidente Constitucional, Licenciado Don Benito Ju&rez, 

y sus· ministros, quienes en su manifiesto de 7 de julio de 1859 

definieron el programa de la reforma. 

La obra reformista logr6 la cristalizaci6n de los idea

les del partido liberal al consignar expresamente la libertad -

de conciencia o tolerancia religiosa, que sirvió de instrumento 

para establecer una sociedad secularizada, con lo cual se com-

plet6 la Constituci6n. 

Como consecuencia de la revoluci6n reformista, se pro-

duce la reglarnantaci6n de la libertad de enseñanza, comanzando

por reformar el ministerio que ahora se llamaría de Justicia -

e Instrucci6n Ptiblica solamente, ya no de Negocios Eclesiásti-

cos, de tal manera que el despacho de todos los negocios de la 

instrucci6n p11blica primaria, secundaria y profesional, se ---

harra en lo sucesivo por este ministerio. 
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En 1867 se expide la Ley Orgánica de la Instrucci6n PG

blica que regulaba, entre otras cosas, una escuela bfisica, uni

versal, gratuita y obligatoria, y se crea la Escuela Nacional -

Prepara to ria. 

G).- LA CONSTITUCION DE 1917. 

Los diputados de 1917 se pronunciaron en contra de la -

intervenci6n del clero en materia de educaci6n. Este tema mot! 

v6 uno de los debates más apasionados de los celebrados en la -

asamblea de ouer~taro. El art!culo Jo. que elaboraron otorg6 -

al Estado la facultad de impartir la educaci6n, permitiendo la

enseñanza privada cuando ~sta siguiera fielmente las disposici~ 

nes constitucionales. 

El art!culo 3o. en su parte original dec!a: 

"La enseñanza es libre, pero será laica la que se d~ en 

los establecimientos oficiales de educaci6n, lo mismo que la e~ 

señanza primaria, elemental y superior que se imparta en los 

establecimientos particulares," 

11 Ninguna corporaci6n religiosa, ni ministro de algún -

culto, podrjn establecer o dirigir escuelas de instrucción pri

maria." 
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''Las escuelas primarias particulares s6lo podrán esta-

blecerse sujetándose a la vigilancia oficial. " 

"En los establecimientos oficiales se impartirá gratui

tamente la enseñanza primaria. 11 

Este precepto tuvo por objeto garantizar la libertad de 

conciencia y pensamiento y conten!a los siguientes principios: 

a) .- La libertad de enseñanza, que tiene su origen en -

la Constituci6n de 1857. El Estado tiene un carácter interven

cionista en la instrucci6n pl'.iblica. 

b) .- Laicidad para todos los establecimientos oficiales 

y escuelas primrias particulares. 

El laicismo aparece con la separaci6n de la Iglesia y -

el Estado. El poder pClblico se convierte en laico, por virtud

de la ley de 12 de julio de 1859, que habla precisamente de --

dicha separaci6n, su contenido ideoldgico debe ser ajeno a toda 

doctrina religiosa. Durante kos gobiernos de Benito Juárez y -

de Lerdo de Tejada, se mantuvo el esp!ritu laico en las escuelas 

pOblicas. Con Porfirio o!az se lleg6 a un acuerdo implícito -

con el clero cat6lico y se le dio al laicismo la equivalencia -

de neutralismo, se regula en laicismo negativo, para no entrar 
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en conflicto con las religiones, especialmente con la cat6lica. 

e}.- GratiUidad para la enseñanza primaria. 

d) .- La obligatoriedad de la enseñanza primaria para -

todos los mexicanos. Dicho principio se encuentra inserto en -

el cap.ttulo II "De las mexicanosº, cuya fracci6n I del ArtS:culo 

31, indica: 

"Son obligaciones de los mexicanost 

"Hacer que sus hijos o pupilos menores de quince afias -

concurran a las escuelas pt1blicas o privadas para obtener la -

educaci6n primaria elemental y militar, durante el tiempo que -

marque la Ley de Instrucci6n Ptlblica en cada Estado." 

En dicha principio vemos que se les da libertad de los 

padres de familia para que escojan la escuela en que sus hijos 

o pupilos puedan cumplir con lo que manda la norma, con tal de 

que asistan. 

Tambi~n.en lo relativo a las Facultades del Congreso -

se habla de educar.i6n. 

"Art!culo 73.- El Congreso tiene facultad: 
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"XXVII.- Para establecer escuelas profesionales, de --

investigaci6n cient!fica, de bellas artes, de enseñanza técni-

ca, escuelas prácticas de agricultura, de artes y oficioes, --

museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concer--

nientes a la cultura superior general de los habitantes de la -

Reptiblica, entre tanto dichos establecimientos pueden sostener

se por la iniciativa de los particulares, sin que esas faculta

des sean exclusivas de la FederaciOn. Los títulos que se expi

dan por los establecimientos de que se trata, surtirán sus efe~ 

tos en toda la República. " 

Esta fracci6n expresamente se propone dar acceso a la -

iniciativa privada en el campo educativo superior al indicar -

que las instituciones docentes a que se refiere, pueden establ~ 

cerse por el congreso de la Uni6n "entre tanto no lo pueden --

hacer los particulares" y rn!s adelante agrega "sin que esa fa-

Cultad sea exclusivá de la Federaci6n" por lo que también las -

pueden establecer los Estados y Municipios. 

El Art!culo 73 fue aprobado el 14 de enero de 1917. 

H) .- LAS REFORMAS EN MATERIA DE EDUCACION DE 1970. 

En 1971, la reforma educativa anunciada por el Preside~ 

te Luis Echeverr!a, puso en marcha una serie de actividades te~ 
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dientes a revisar o innovar la organizaci6n, los mátodos y los

materiales de instrucci6n de las diferentes ramas del sistema-

educativo. 

El 27 de noviembre de 1973 se expidi6 la Ley Federal de 

Educaci6n, en reemplazo de la Ley Orgánica de Educaci6n PObli-

ca, de 1941. 

La nueva Ley es de suma importancia para comprender al

pensamiento que qui6 la reforma educativa. En sU Art!culo 2o.

define a la educaciOn como medio fundamental para adquirir, 

transmitir y acrecentar la cultura, como proceso permanente que 

contribuye al desarrollo del individuo y a la transformaci6n de 

la sociedad y corno factor determinante para la adquisici6n de -

conocimientos y para formar el sentido de solidaridad social; -

en su Art!culo 15 recalca la importancia de la educaci6n extra

escolar mediante la cual puede impartirse la instrucci6n ele--

mental, media y superior. Ek Artículo 6 prescribe que el siste

ma educativo debe permitir al educando, en cualquier tiempo, -

incorporarse a la vida econ6mica y social y que el trabajador -

pueda estudiar. 

M~s adelante aludiremos a otras disposiciones de esta ley 

que conciernen más directamente a la definición del procedo edu

cativo. 
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a).- Repercusiones en el nivel preescolar. 

La Comisi6n Coordinadora de la Reforma Educativa sugi-

ri6 que la educaci6n preescolar debía democratizarse y ofrecer

iguales oportunidades a los niños de los medios urbano y rural

y recomendaba que en las localidades rurales en las que fun~io

nan escuelas primarias de organizaci6n completa, se inici~r!a -

el establecimiento con car~cter obligatorio, del grado pre-pri_ 

maria. Señalaba, además, como meta, llegar a la obligatorie--

dad de la educacl6n preescolar a cargo del Jartl!n de Niños. Sin 

embargo, la Ley Federal de Educaci6n estableció (Art. 16) que -

la educación preescolar no constituye antecedente obligatorio -

de la primaria. 

Esta declaración de la ley deja entender que la educa-

ci6n preescolar no entra dentro de las prioridades de la pol!t~ 

ca educativa del Estado Mexicano. 

b) .- La reforma de la enseñanza primaria y los libros -

de texto. 

La reforma de la enseñanza primaria fue la acci6n prin

cipal de la administraci6n echeverrista, y su v!nculo fundamen

tal fueron los libros de texto enteramente reformados. 
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Los planes y programa~ de estudio se hicieron, estable

ciéndose cuatro :ireas fundamentale,s: español, matemáticas, ---

ciencias sociales, ciencias naturales y otras tres complementa

rias: educación física, artística y tecnol6gica. 

Es en los libros de texto ~de los que se editaron 54 -

tttulos distintos, 30 para el niño y 24 auxiliares didácticos -

para el maestro~ donde se advierte con mayof acilidad la con-

cepci6n de la funci6n acad~mica que tuvieron las autoridades, -

más que transmitir conocimientos se procura desarrollar actitu

des de experimentaci6n, reflexi6n y crítica, enseñar a apren--

der y evaluar, dar CO'lciencia hist6rica e inducir el aprendiza

je. En suma, se procura que el proceso educativo prepare a las 

nuevas generaciones a la cultura científico-tecnológica y al -

cambio permanente que les espera, a una de tres ramas (ingenie

r!a-ciencias físicas, y matemáticas, m~dico biológicas y econ6-

micas y administrativas~, con opciones determinadas por las ne-

cesidades del país y su demanda ocupacional. 

d) .- I.a reforma de la enscñan?.a normal. 

Se aprob6 un nuevo plan de estudios de la enseñanza nor 

mal que establece tres áreas: cient!fico-human!stica, formaci6n 

física, estética y tecnol6gica y formaci6n profesional espec!f~ 

ca. Se procur6 vincular al estudio de cada asignatura con el -

de su didáctica. Se crearon nuevas instituciones, tales como:-
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El 19 de septiembre de 1973 se estableci6 el Colegio -

de Bachilleres, cuyo objetivo era impartir la enseñanza media -

superior en sus modalidades escolar y extraescolar. 

El 17 de diciembre de 1973 se cre6 la Universidad Aut6-

noma Metropolitana, que inici6 al año siguiente sus labores --

en las Unidades Iztapalapa, Azcapotzalco y Xochimilco. Su orga

nizaci6n, por unidades, divisiones y departamentos, intenta --

propiciar la calidad académica, la flexibilidad y la interdisc~ 

plinariedad. 



C A P I T U L O I I I 

DISTRIBUCION LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL 

a).- Pequeña propiedad 

b) .- El Ejido 

e).- Los bienes comunales. 

d) .- La Ley de Educaci6n Agrícola y su derogaci5n. 
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A).- PEQUEílA PROPIEDAD. 

El Constituyente de 1917, en el párrafo tercero del Ar

tículo 27 Constitucional, establece el desarrollo de la pequeña 

propiedad agrícola, as! como su respecto absoluto al momento -

de la restituci6n o dotaci6n de tierras a los pueblos campesi-

nos. 

La fracci6n tercera del Art!culo 27 de nuestra Constit~ 

ciOn dice: "La Naci6n tendr~ en todo tiempo el derecho de impo

ner a la propiedad privada las modalidades que dicte el interás 

público, as! como el de regular, en beneficio social, el apro-

vecharniento de los elementos naturales susceptibles de apropia

ci6n, con el objeto de hacer una dístribuci6n equitativa de la

riqueza ptíblica, cuidar de su conservaci6n, lograr el desarro-

llo equilibrado del pa!s y el mejoramiento de las condiciones -

de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se -

dictar~n las medidas necesarias para ordenar los asentamientos 

humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y -

destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras 

pllblicas y de planear y regular la fundaci6n, conservación, --

mejoramiento y crecimiento de los centros de población, para el 

fraccionamiento de los latifundios, para disponer en los t~rmi

nos de la ley reglamentaria, la or9anizaci6n y explotaci6n ca-

lectiva de los ejidos y comunidades, para el desarrollo de la -
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pequeña propiedad agrícola en explotación, para la creación de

nuevos centros de poblaci6n ngrícola con tierras y aguas que -

les sean indispensables para el fomento de la agricultura y 

para evitar la destrucci6n de los elementos naturales y los 

daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. 

Los nQcleos de poblaci6n que carezcan de tierras y aguas o no -

las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su -

poblaci6n, tendrán derecho a que se les dote de ellas, respe--

tando siempre la pequeña propiedad agrícola en explotaci6n • 11 

La pequeña propiedad, necesariamente resultó del frac-

cionamiento de los latifundios, teniendo por objeto la creación 

de una clase media rural. 

La protecci6n jur!dica de la pequeña propiedad agrícola 

la encontramos en las fracciones XIV y XV de nuestra Constitu-

ci6n. En la primera se dan garantías a los propietarios para -

el uso del amparo. 

El Párrafo tercero de la fracci6n XIV establece: 

"Los dueños o poseedores de predios agr!colas o ganaderos, en

explotaci6n, a los que se haya expedido, o en lo futuro se ---

expid~ certificado de inafectabilidad, podrán promover el jui-

cio de amparo contra la privaci6n o afectaci6n agraria ilegales 

de sus tierras y aguas. 11 
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Este entorno protector de la pequeña propiedad agríco-

la y ganadera se amplía en la fracción XIV al conformar la ina

fectabilidad para dichos predios en explotación. Hay algo más -

preciso al determinar la equivalente de los terrenos, cuestión 

que se encuentra en esta misma fracci6n, tomando como base una 

hectárea de riego o humedad de primera y la máxima extensión -

que un propietario puede detentar. Así, se consideran por una 

hectárea de riego dos de temporal, cuatro de agostadero de bue

na calidad, o bien ocho de monte o de agostadero en terrenos 

áridos. Con estos parámetros, la pequeñ~ propiedad agrícola en 

explotaci6n no pod!a exceder de cien hectáreas de riego o de 

hum~dad de primera, de doscientas hectáreas de temporal o de 

agostadero susceptibles de cultivo, de ciento cincuenta hectá-

reas dedicadas al cultivo del algod6n, si reciben riego de ave

nida fluvial o por bombeo, y de trescientas l'ectárea5 si se --

destinan a cultivos ctclicos como el plátano, caña de azGcar,-

Caf~, henequ~n, hule, cocotero, vid, olivo, quina, vainilla, -

cacao o árboles frutales, en tanto que para la pequeña propie-

dad ganadera, la determinante es la extensi6n de terreno para -

alimentar has~a quinientas cabezas de ganado mayor, o su equiv~ 

lente en ganado menor, considerando también la capacidad forra

jera de los terrenos. 
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B).- EL EJIDO. 

La fundamentaci6n constitucional del ejido la encontra

mos en el Artfculo 27. 

Es una empresa social con personalidad jurídica, que -

finca su patrimonio en la propiedad social que el Estado le 

asigna, la cual queda sujeta a las modalidades respectivas. 

Con el fin de organizar la producción de los ejidatarios, en el 

contexto rural. 

Clasificación en los ejidos. 

a).- Parcelado.- Con el mandamiento o en la resoluci6n

prcsidencial, la asamblea general de ejidatarios define el reg~ 

men parcelario de explotaci6n individual a favor de los ejidat~ 

ríos quedando algunos bienes del ejido-pastos, montes, bosques, 

y aguas, sujetos al regimen de explotación coman por parte de -

los ejidatarios. 

b} .- electivo.- Se fundamenta en el mandamiento, la --

resoluci6n presidencial o en las condiciones tecno-econ6micas,

para que el Presidente de la República determine el regimen de

explotaci6n colectiva o por la decisión de los ejidata~ios inte 

grantes del nGcleo de poblaci6n. 
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el.- Mixto.- Se apoya en la decisi6n de la asamblea --

general de ejidatarios, de explotar en forma colectiva una par

te de sus recursos, creando para ello secciones especializadas. 

En tanto que otra fracci6n del patrimonio ejidal se explotará -

en forma individual por los cjidatarios, y el resto de los bie

nes del ejido (pastos, montes, bosques y aguas} en forma comu-

nal. 

Clasificaci6n del patrimonio ejidal. 

l) .- Individual.- comprende la parcel~ los solares con

una extensi6n m4xima de 2,500 metros y en los ejidos colectivos 

un predio para granja familiar con una superficie máxima de dos 

hectáreas. 

2) .- Colectivo.- Es valedero para los ejidos que tienen 

ese sistema de organizaci6n productiva social. Incluso para -

los ejidos parcelados, que adquieran en forma conjunta bienes -

(maquinaria, equipos, bodegas, etc.) y servicios para apoyar la 

producci6n. 

3) .- Coman.- Engloba el uso y aprovechamiento de las -

aguas para el riego de las tierras ejidales. Igualmente los pa~ 

tos, bosques y montes. 
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4.- Social.- 'Considera· la parcela escolar igual a una -

dotaci6n y la unidad agrícola industrial para la mujer campesi-

na. 

5).- Recursos no agr!colas ni pastales, ni forestales.

Comprenden los que se puedan explotar en forma industrial y co

mercial por el ejido, para fines turísticos, pesqueros y mine-

ros. 

Autoridades Internas del Ejido. 

Autoridades internas del Ejido. 

1.- Las Asambleas Generales.- Es la m~xima autoridad -

dentro del ejido, se forma por ej idatarios del nt1cleo de pobla-

ci6n, en pleno goce de sus derechos como ejidatarios. 

2.- Los comisariados ejidales y de bienes comunales. -

En el Art!culo 27, fracci6n XI, inciso e} de nuestra Constitu-

ci6n, se establece la existencia de comisariados ejidales para

cada uno de los núcleos de poblaci6n que posean ejidos. Se forma 

de ejidatarios en pleno uso de sus derechos ejidales y electos

en asamblea extraordinaria convocada al respecto. Comprenden -

un presidente, secretario y tesorero propietarios y suplentes.

Fungen como autoridades ejecutoras que intervienen en la trami-
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taci6n, ejecuci6n y resoluci6n de los expedientes agrarios y -

como encargados de la administración de los bienes agrarios y -· 

de la vigilancia de los fraccionamientos, esto es, como admini~ 

trativos. 

3·.- Los Consejos de Vigilancia .•. Son autoridades ejida

les, que desempeñan funciones de auxilio a los comisariados ej~ 

dales y de la vigilancia de la administraci6n. Se forman de 

un preSidente, secretario y tesorero, electos en asamblea gene

ral extraordinaria, convocada para dicho fin. 

Cómit~ Ejecutivo Particular. 

En el Art!culo 27, fracci6n XI, inciso d) de nuestra -

Constituci6n, se establece la existencia del Comit~ Ejecutivo -

particular, para los núcleos de poblaci6n que tramiten expedie~ 

tes agrarios. 

Dichos comités se integrar4n con miembros del nGcleo -

de poblaci6n solicitante, para desempeñar los cargos de presi-

dente, secretario y vocal, titulares y suplentes, respectivame~ 

te. 

En el Artículo 18 de la Ley de Reforma Agraria se esta

blece que, su elecci6n se llevará a cabo en asamblea general --
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del nGcleo solicitante, a la que deberá concurrir un represen-

tante de la Comisión lu]raria Mixta, o de la Secretaría de la -

Reforma Agraria, según el caso. Para que en un t~rrnino de quince 

.días se expidan los nombramientos y credenciales de los elegí-

dos por las autoridades correspondientes. 

En su Artículo 19 se ref icre a los requisitos para far-

mar parte del Comlt~ Ejecutivo Particular: 

I.- Ser mexicano por nacimiento 

II.- Estar en pleno goce de sus derechos civiles y pol!

ticos. 

III.- No haber sido condenado por delito intencional. 

IV.- No poseer tierras que excedan de la superficie que 

esta ley señala para la unidad mínima de dotaci6n. 

B) .- EL EJIDO. 

* "Ejido deriva de la palabra latina ~xitus que significa 

lugar de salida". 

Para efectos de nuestro estudio, ejido es un sistema de 

tenencia de la tierra y en la r::ictica se aplica a los nGcleos - .. 

<le poblaci6n que han sido dotados de tierra. 

• Escriche.- Diccionario. 
* ~~~~~0:a~~S~.Derecho Agrario.- pág. 942.- Editorial PorrGa.-
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El t~rmino ejido aparece por primera vez en la reforma 

agraria mexicana, en una proclamaci6n de Emiliano Zapata, hecha 

en 11911, en que pide la devoluci6n de los ejidos a los pue---

blos, fue incluido en el decreto del 6 de enero de 1915 y en el 

articulo 27 Constitucional. 

La palabra ejido se refer!a originalmente a las tierras 

comunales que se encontraban en la salida de los pueblos y que

serv!an para el usufructo colectivo y ~sta en la connotaci6n 

que se le daba en M@xico antes de la Reforma Agraria. 

Por otra parte, la Ley Agraria de 1915 dada por Don ---

Venustiano Carranza en veracruz, en su Artículo Jo., d<:c!.a "Los 

pueblos que necesitándolos, carezcan de ejidos, o que no pudie

ren lograr su restituci6n por falta de títulos, por imposibili

dad de identificarlos, o por que legalmente hubieren sido enaj!!:, 

nados, podrán obtener que se les dote de terrenos suficientes -

para restituirlos conforme a las necesidades de su poblaci6n, -

expropiándose por cuenta del Gobierno Nacional el terreno indi~ 

pensable para ese efecto, del que se encuentre inmediatamente -

colindante con los pueblos ínteresados 11
• 

El Articulo 27 Constitucional, en su tercer párrafo, --

señala: *", .. Los nOcleos de poblaci6n que carezcan de tierras y 

Constitución Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos.- Edicio 
nes de la Secretar!a de Gobernación. 1985. 
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agua o no las tengan en cantidad suficiente, para las necesida

des de su poblaci6n, tendr~n derecho a que se les dote de ellas 

tom!ndolas de las propiedades inmediatas, respetando siempre -

la pequeña propiedad agr!cola en explotaci6n." 

Ahora bien, la Reforma Agraria gira en torno de la ins

tituciOn llamada ejido, desde sus or!genes la legislaciOn agra

ria ha tenido como objetivo la constituci6n de ejido y de mane

ra subsidiaria, la protecciOn de los bienes ejidales o de las -

comunidades indfgenas. 

La actual Ley Federal de Reforma Agraria, en sus Libros 

Primero y Segundo, se refiere al ejido, o a sus autoridades in

ternas, a su organizaci6n econ6mica. 

En el Libro Cuarto habla de la dotaciOn a los ejidos -

o a su aplicaci6n; en el Libro Quinto se refiere a permutas de

bienes ejidales, fusi6n y divisi6n de ejidos; de los conflictos 

internos de los ejidos, as! como de la nulidad de fraccionamie~ 

tos ejidales, etc. 

La base del sistema ejidal, lo constituye el núcleo de

poblaciOn, solicitante de tierras, bosques y aguas, el que debe 

tener como mínimo veinte individuos con derecho y que deben ha

ber vivido en el nQcleo social cuando menos durante seis meses-
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anteriores a la solicitud; ser mexicanos por nacimiento, traba

jar personalmente la tierra como ocupaci6n habitual y no poseer 

tierras a t1tulo de domicilio en extensi6n igual o mayor a las

unidades de dotaci6n. 

lle acuerdo con el Art1culo 51 de la Ley Federal de Re-

forma Agraria, *"a partir de la publicaci6n·de la Resoluci6n -

Presidencial en el Diario Oficial de la Federaci6n, el nGcleo -

de poblaci6n ejidal, es propietario de las tierras y bienes --

que en la misma se señalen, con las modalidades y regulaciones 

que esta ley establezca. 

Respecto a la naturaleza de la propiedad ejidal, dire-

mos que los derechos que los ndcleos de poblaci6n obtienen so-

bre los bienes de que fueron dotados, son inalienables, impres

criptibles, inembargables e intransmisibles, por lo tanto po -

pbdr!n, en ningGn caso, ni en forma alguna, enajenarse en todo

o en parte. 

Desde el punto de vista legal, el legislador ha preten

dido proteger a los ejidatarios, constituyendo limitaciones al 

JUS DISPONENDI (Derecho a disponer). De esta suerte ha declara

do una ftulidad absoluta no convalidable como sucede en la nu--

lidad relativa establecida en el Articulo 52 de la Ley Federal

de Reforma Agraria. 

• Obra citada. 
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Es conveniente aclarar que dentro de la transmisi6n --

' existe cla sucesi6n por herencia, tal como lo disponen los artí

culos 81 y 82 de la Ley Federal de Reforma Agraria, en donde -

se establecen las distintas formas de sucesi6n y que a la letra 

dice: *ºArticulo 81.- El ejidatario tiene la facultad de desi~ 

nar a quien debe sucederle en sus derechos sobre la unidad de -

dotaci6n y en los dem!s inherentes a su calidad de ejidatario -

de entre su cOnyuge, hijos y en defecto de ellos, a persona 

con la que haya hecho vida marital, siempre que dependa econ6m! 

camente <Se 81. 

Cuando el cjidatario no haya hecho desi9naci6n o algu--

nas de las señaladas no puedan heredar, los derechos agrarios -

se transmitir4n de acuerdo con el siguiente orden de preferen-

cia: 

-a).- Al c6nyuge que sobreviva: 

-b).- A la persona con la que hubiere hecho vida marital 

durante los dos Qltimos años; 

-e).- A cualquiera otra persona de las que dependan ec~ 

n6micamente de ~l." 

Independientemente de lo anterior, los ejidos están ---

organizados interiormente y tienen sus autoridades que son los-

comisariados ejidales y los consejos de vigilancia. 

* Obra citada. 



64. 

Estas autoridades son electas por la asamblea de ejida

tarios y están constituidas por un presidente, un secretario y 

un tesorero propietarios y suplentes y podrá contar con los se

cretarios auxiliares necesarios. 

Por lo que hace al Consejo de Vigilancia, est4n inte--

grados de la misma manera que el Comisariado Ejidal y podr4n -

ser re11Dvidos por no cumplir los acuerdos de la Asamblea Gene-

ral; por contravenir las disposiciones de esta ley y sus regla

mentos, desobedecer las disposiciones legales dictadas por la -

Secretaria de la Reforma Agraria y la de Agricultura y Recursos 

Hidr,ulicos, malversar fondos, ausentarse del ejido por m&s de-

60 d!as consecutivos sin causa justificada o sin autorizaci6n -

de la asamblea, por acapatar o permitir que se acaparen unida-

des de dotaci6n, etc. Los integrantes de los Comisariados Eji-

dales y de los consejos de Vigilancia durar!n en sus funciones

tres años. 

Si al término del per!odo para que haya sido electo el

Comiaariado Bjidal, no se han celebrado elecciones, ser4 auto-

máticamente sustituido por el Consejo de Vigilancia, el que --

deber! convocar para la elecci6n, en un plazo no mayor de 60 -

d!as. 
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C). LOS BIENES COMUNALES 

La estructura agraria mexicana, es muy diversa, atendien 

do a la tenencia de la tierra, pues aparte de propiedad privA 

da y del régimen ejidal, la Ley reconoce a la propiedad comu

nal, que prevalec!a desde la época de los aztecas. 

Este r~gimen, de propiedad comunal sufri6 un ataque bru

tal durante la época colonial debido a la ambici6n de los en

comenderos y a quienes fueron objeto de mercedes, que no obs

tante los buenos prop6sitos de los Reyes, visibles en mGlti-

ples disposiciones, estos abusaban, a pesar de que algunos -

pueblos indlgenas recibieron tltulos de propiedad. 

Posteriormente con las leyes de desamortizaci6n de 1856, 

la Propiedad Comuncal fue objeto de otra embestida, pues esta 

Ley estaba dirigida contra los bienes de corporaciones civi-

les y eclesi§sticas; pero resulta que las comunidades indíge

nas fueron consideradas tambi~n corporaciones civiles y de -

acuerdo con esta Ley sus propiedades debtan pasar como propi~ 

dades privadas e individuales, a manos de sus usufructuarios. 

Pero m5s grave todavta, lo dispuesto por la Constituci6n 

de 1857, pues prácticamente extingura las comunidades indige

nas, pr§cticamente privadas de personalidad juridica para de

fender sus tierras. 
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Es decir, hubo una transforrnaci6n de fondo en la propie

dad de las tierras indigenas, de comunal e individual. Post~ 

riormente por la expedici6n de las leyes de colonizaci6n y de 

terrenos bald1os, favorecieron la consolidaci6n de los lati-

fundios y del R~gimen de la hacienda, quien vorazmente se fue 

adueñando poco a poco legal o ilegalmente de las tierras de -

los indtgenas. 

De hecho, este despojo de sus tierras de los pueblos in

dtgenas libres, fue lo que motiv6 la Revoluci6n de 1910; de -

hecho, Zapata se levant6 para pelar por la restituci6n de las 

tier~as que los latifundiastas habtan arrebatado a las comun! 

dadea. 

El C6digo Agrario de 1934, en su articulo 46 establecta 

las modalidades de la restituci6n de las tierras y de las ca

ra:ctertsticas que deb!a tener la propiedad comunial: articulo 

46 "los nGcleos de poblaci6n que hayan sido privados de sus -

tierras, bosques o aguas, por cualquiera de los actos a que -

se refiere el art!culo 27 Constib.1cj.onal, tendrán derecho a -

que se les restituya cuando se comprueba: I.- Que son los -

propietarios de las tierras, bosques o aguas cuya restituci6n 

solicitan. II.- Que fueron despojados por cualquiera de los 

actos siguientes: a) Enajenaciones hechas por los jefes pal! 

tices, Gobernadores de los Estados o cualquiera otra autori--
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dad local, en contraversi6n a la ley del 25 de junio de 1856 

y dem~s leyes y disposiciones relativas; b) Conversiones, -

composiciones o ventas hechas por la Secretaria de Fomento, -

Hacienda o cualquiera otra autoridad Federal, desde el dia lo. 

de diciembre de 1876 hasta el 6 de enero de 1815, por las cua

les se hayan invadido o ocupado ilegalmente los bienes objeto 

de la reatituci6n; el.- Diligencias de apeo o deslinde, tran 

sacciones, enajenaciones o remates practicados durante el pe

rlado de tiempo a que se refiere el inciso anterior, por com

pañlas, jueces u otras autoridades de los Estados o de la Fe

deraci6n, con los cuales se hayan invadido u ocupado ilegal-

mente los bienes cuya restituci6n se solicita•. 

El r~gimen de propiedad de las comunidades ind!genas es_ 

idéntico al r6gimcn ejidal, pues estos derechos, también son_ 

inalienables, imprescriptibles, inembargables, e intrasmisi-

bles; con la diferencia de que la tierra de cultivo comunal -

es distribuida entre los comuneros de acuerdo con la costum-

bre de la comunidad, pero en la práctica se les respeta como 

si fuera propiedad individual los lotes o fracciones de tie-

rra dada a cada comunero. 

En realidad lo que s1 es comunal o se usufructúa comunal 

mente, son los montes de pastos, bosques y aguas. 

Como en muchas casos, las comunidades ind1genas no fDd!an 
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demostrar el origen o propiedad de sus tierras, se ve!an obl! 

gados a solicitar dotaciones, y en vez de recibir tierras por 

restituci6n recib!an tierras ejidales. 

La verdad es que muy pocas comunidades en el Pats, si--

guen manteniendo el rfigimen comunal,la mayorla o se vi6 obli

gada a solicitar dotaci6n o en su defecto confirmaci6n y tit~ 

laci6n de bienes comunales, pero existen muchos casos que en_ 

aut~nticas comunidades indígenas sujetas al r~gimen de explo

taci6n comunal, fueron afectadas o lesionadas al satisfacer -

necesidades dotatorias. 

La Ley Federal de Reforma Agraria en su Libro Quinto, 

Titulo IV, trata lo concerniente a la titulaci6n o deslinde -

de bienes comunales; juicios de inconformidad en los conflic

tos por limites de bienes comunales. 

La falta de una polltica definida en materia agrlcola,

el otorgamiento de crfiditos y m!s aan, la explotaci6n de los 

recursos del subsuelo de manera indiscriminada y sin control, 

sin obtenerse los resultados apetecidos; pues los programas_ 

nunca son aplicados, sino eludidos, tal corno sucedi6 con la 

Ley de Fomento Agropecuario en que dispone que deber!an rea

lizarse programas de producci6n, dentro de los tres tipos de 

propiedad como son pequeña propiedad, ejidal y comunal. 
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A esta Ley, se le dio un car~cter de socializapi6n pero 

ha sido eludida, y olvidada en toda su aplicaci6n, ordenamie~ 

to que pudo efectivamente haber socializado la propiedad, pe

ro temporalmente o sea, s6lo mientras duraba cada programa, -

pero por falta de un reglamento adicional, que indicara que -

después de cada ciclo agr!cola, volverían a su centro de eji

do, comunidad y pequeña propiedad, no fue posible aplicarse. 

A juicio nuestro, esta socializaci6n, pudo haber incre-

mentado la producci6n sin lesionar los derechos de los propi~ 

tarios o de las unidades de dotaci6n porque falt6, organiza-

ci6n, para la realizaci6n de los programas, puso el interés -

particular a una medida de socializaci6n temporal. 

A continuaci6n entramos al estudio de tres rubros en el_ 

campo como son la "cducaci6n", la ~alimentaci6n" y la "demogr~ 

fia". 

-Educacilln. 

Viene de "Educere" que quiere decir, ir hacia afuera. C2 

mo ya se dijo en capítulos anteriores, la educaci6n en M~xico 

es una garantía social, que se aplica a tendiendo a la igua.ldad, 

es decir, sin distinci6n de sexos, razas, credos, individuos, 

etc. 
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La Revoluci6n Mexicana, trajo como consecuencia que los 

campesinos fueran en lucha agraria hacia la pacificaci6n del 

país; en efecto, Zapata fue asesinado en Chinameca y Franci~ 

co Villa en Canutillo; estos dos caudillos fincaban sus ideas 

y su Bandera en el campo, pero Venustiano Carranza reconoci6 

primero a los obreros y les creó la Casa del Obrero Mundial. 

Con esta situaci5n, al nacer la Ley del 6 de enero de -

1915, Obliga a que nazcu en 1920, la Escuela Rural de Estruc

tura Similar a la Academia Plat6nica; esto es, entre los ár

boles frondosos; y al no existir maestros se tuvieron que -

ocupar a quienes hab!an terminado su primaria y muchas veces 

a quienes únicamente habían cursado el tercer año de prima-

ria. 

El maestro vino a constituir el elemento que substitui

r!a al Sacerdote, ya que a trv~s de ~1, se gest6 la comunic~ 

ci6n con los indígenas, aprovechando su dialecto, fue el de

fensor de los campesinos y era una persona respetable en el 

peublo. 

La escuela rural, es una Instituci6n para combatir el -

analfabetismo, la Ley Federal de Reforma Agraria, la tom6 en 

cuenta en el reparto de las unidades de dotación creando la 

parcela escolar. 
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Al respecto, el agrarista mexicano Norberto Aguirre Pa

lancares, dice(l) "volvamos: si al estallido revolucionario 

surgieron pocos maestros -Otilio Montaña el más destacado-

ellos y los improvisados funcionaron con gran sentido de su 

momento. Llegaron con Vasconcelos a la Secretaría de Edu-

caci6n, don Rafael Ramírez con don Enrique Corona, y el con 

junto de grandes maestros por cerca de medio siglo habrían_ 

de sostener pasando oscilaciones, aquéllas ideas originales 

de la revoluc i6n en la educaci6n". 

El autor citado manifiesta que, conjuntamente la Ley -

Agraria, (Código Agrario y la educaci6n, avanzaron dentro de 

la Paz del pa1s, desarrollando campesinos y obreros, maes---

tras, personas que dado el momento hist6rico, estaba senta-

da la pieda angular en que se fincari.a el México moderno, m!t 

diantc la cducaci6n y la seguridad de la tenencia de la tie-

rra; sin embargo, hacia falta un ordenamiento que nos condu-

jera al desarrollo de la educación en el campo y a buscar un 

medio de desarrollo que nos hiciera avanzar en el !rea del -

conocimiento agri.cola. 

Con relación a este problema, comenta el autor citado --

ll El Cumpo y Nuestra Conductti, determinantes en la Revolu
ción. - Aguirre Palancares Norberto.- Imprenta de Juan P~ 
blo, s. A.- México 1984, p~g. 110. 



72. 

(2 ) 11 en 1943, Diputados Federales, presentamos al Congreso el 

proyecto de Ley de Educaci6n Agrícola, dividido en tres niv~ 

les: 

El primero elemental, arranca de la Escuela Rural, el -

segundo, enseñanza media, toma la intenci6n que viene de ---

1926 para formar pr~cticos que intermedien entre el campesi

no y el Profesional Técnico; finalmente, el tercer nivel CO,!!! 

prende al Técnico de la mayor catcgorfa". 

Desde el punto de vista estructural, este proyecto era 

y es la soluci6n en el campo; pues actualmente, se está lu-

chando por la elevaci6n cultural y econ6mica del campesino -

sin poder lograrlo, por no partir de realidades que esa Ley 

ten!a, pues preveía desde la enseñanza elemental, pasando -

por la media para formar una especie de ligaz6n entre la --

práctica y los técnicos; además contemplaba, el aspecto téc

nico del campo dándoles teconologla. 

La Ley Aqr!cola, tuvo una vigencia de casi treinta y un 

años, siendo derogada en 1974 con el Presidente Luis Echeve

rria creándose la Unviersidad de Chapingo, que hasta enton-

ces, s6lo era una Escuela. 

ll Obra citada, p&g. 111. 
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Esta medida, trajo como consecuencia, un acto centrali

zador que perjudicaría al campo, pues es necesario, que las_ 

escuelas est€n justamente donde se originan las necesidades_ 

ya que se entiende como campo, un metro después del asfalto 

y no una escuela en la Capital de la Repablica que no solu-

ciona el problema de las treinta y un entidades federativas. 

Si a lo anteriormente expuesto, agregamos que se inclu-

y6 en este ordenamiento la capacitaci6n industrial, podemos_ 

ver el reflejo de que primero se prepar6 al obrero para ade·-

cuarlo a las necesidades del pñtr6n, ant~s que desarrollar -

el campo y educar a los elementos humanos. 

En relaci6n a este problP.mñ, el autor antes citado se

ñala: {J) "Don Adolfo L6pez Mateos inauguraba do!:i centros de 

capacitaci6n obrera. Al t~rmino de la ceremonia encontramos 

al Presidente y al Secretario; nos hizo directamente la pre-

gunta: ¿y ahora, que le parece a usted la capacitaci6n? a lo 

cual respond!: -Señor Secretario es perfecta la idea de in-

corporar en alguna Dependencia, y m~s si se trata de la se-

cretarra de Educaci6n Pública, la capacitaci6n, problema, u~ 

gente para nuestras clases más desvalidas del campo y de la_ 

CiudadJ pero le rogariamos invitarnos para ver Un centro de~ 

tinado a la capacitación campesina. Por lo pronto, éstos de 

11 Obra citada, pág. 112. 
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la ciudad equivalen a tomar los tradicionales aprendices que 

en todas las fábricas se están capacitando, concentrarlos --

aqui y capacitarlos por cuenta de lo Naci6n, en lugar de los 

Patrones que son los que aprovecharían sus servicios y que -

siempre han pagado la preparación de estos j6venes para man~ 

jar las fábricas". 

Para terminar, podemos decir que la historia de la edu

caci6n· del campo se encuentra representada por tres grandcc_ 

hombres: El gran fil6sofo José Vasconcelos, Puig Cassauranc_ 

y Jaime_ Torres Bodet; los primeros con una idea central del 

campo; y el último, con su diea de la capacitación obrera. 

De esta suerte Aguirre Palancares sostiene: (4) 11 dentro de la 

obligación que siempre hemos afirmado para cada hombre y para 

cada generación, auperar al antecesor, considero importante, 

oportuno repetir que con Vasconcelos, Puig Cassauranc y To--

rres Bodet, la historia de la Secretaria de Educaci6n PGbli-

ca tiene figuras valiosas •••• 11 

D). LA LEY DE EDUCACION AGRICOLA Y SU DEROGACION. 

En el Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de j~ 

lio de 1946, se public6 una 11 Ley de Educaci6n Agricola" pre

sentada a la Cámara de Diputados por los ciudadanos diputa-

dos Norberto Aguirre Palancares; Alfonso M. Moreyra; Andr~s_ 

il Obra citada, pág. ll4. 
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Serra Rojas y Jos~ R. Vel&zqucz Nuñ6 quienes sostenía que si_ 

en los países progresistas del mundo, la enseñanza agrícola,

así como la de la ganadería y de las dern&s actividades afines, 

ocupaban un lugar importante en la política agr!cola, con ma

yor raz6n y de mayor importancia resultaba que en México se -

incorporara a la obra agraria de la Revoluci6n para perfecci2 

narla puesto que se enfocaba de modo preferente hacia el cam

pesino actual en su calidad de ejidatario. 

Dicho cuerpo normativo se proponía incrementar y soste-

ner la difusi6n de conocimientos élcmentales de agricultura -

encomendados a la Escuela Rural las que sin alterar nus pla-

nes fundamentales de elevaci6n cultural de la poblaci6n rural 

actual del pa!s. 

Esta Ley se expidi6 en una pe6ca en que México producia 

no solamente para satisfacer sub demandas internas sino que -

exportaba una diversidad de productos de origen agropecuario, 

por lo que es de hacer notar que hab!a un verdadero interés -

en los autores de dicha Ley por lograr que México encontrara_ 

y cristalizara su proyecto de desarrollo original, es decir -

el agr!cola surgido del movimiento social de 1910. Sin emba~ 

go también hayque destacar que dicha medida legal no se ledio 

el valor y la trascendencia que representaba para los mexica

nos, se le consider6 m§s bien corno un cuerpo m&s de leyes y -
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hasta se argumentó que duplicaria los órganos y Dependencias, 

as! como los recursos encargados y destinados a su aplicación. 

Dicha Ley ven!a a cubrir y a llenar un vacío que se ve-

nía arrastrando en el campo de las acciones agrarias, y que -

sí concibió la necesidad de preparar a los hombres del campo, 

a los campesinos, que no tienen más conocimientos en su acti

vidad de trabajar la tierra que los transmitidos de padres a 

hijos, eminentemente emíricos, aparte del mundo de conflictos 

de carácter agrario, político y social que campea en las com~ 

nidades rurales y en los ejidos, sin dejar de referirnos a un 

sin ntimero de carencias en todos los sentidos que diariamente 

enfrenta el habitante del medio rural. 

Prácticamente al expedirse la Ley de Fomento Agropecua-

rio el 2 de enero de 1981, así como su Reglamento, ast como -

la Ley del Seguro Agrícola y Ganadero, se derog6 la Ley de -

Educaci6n Agrícola, tal vez considerando de que habrta dupli

cidad de Leyes o de que invadía la esfera o ~mbito de validez 

de las nuevas Leyes expedidas; argumento que fue utilizado in 
clusive por algunos propios señores diputados de la Legislat~ 

ra en que fue presentada, tal vez insistimos debido a que no 

valoraron su alcance eran ajenos totalmente al problema de la 

tierra y de los hombres del campo o porque no decirlo, obede

cían a algunos otros intereses. 



77. 

Toda Ley es perfectible y la Ley que comentamos pudo ha

ber tenido algunos aspectos no contemplados o adolecer de 

ciertas fallas, pero al menos ya se hab!a dado el paso funda

mental, básico, que había estado faltando para poder pensar -

en una redenci6n social de los campesinos, reformarla, enri-

quecerla, perfeccionarla y tal vez derogando algunas otras m~ 

nos importantes y fundamentales, pero debimos los mexicanos -

avanzar y no retroceder en pasos tan decisivos en la vida so

cial del de M~xico. De allí nuestro interés, nuestra insis-

tencia y perseverancia porque en México se eduque, capacite,

preparen, adiestren, enseñen, instruyan al pueblo que vive en 

el campo y del campo, que se rompan las cadenas dt! su ignoi:an. 

cia y que se haqa la luz en ese mundo de tinieblas en que aún 

se encuentra en nuestros días; aún es tiempo, vale la pena -

proponérnoslo, luchar con fe y buena voluntad, con espiritu -

patri6tico y naconalista, es una inversión del mSs elevado 

fin¡ con un pueblo campesino preparado, capaz de darse las a! 

ternativas de trabajo, de rnodernizaci6n, de industrialización, 

de comercializaci6n, no habrá ya necesidad de que se les otof. 

guen apoyos por los otros sectores sociales de la producci6n, 

que en los tiempos actuales, resulta algo as! como imposible_ 

debido a la crisis econ6mica por la que atravesamos. 
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TESIS 
DE LA 

DE LA EDUCACION EN EL CAMPO 

A) . MARCO DE REFERENCIA. 

NO DEBE 
81BLl8TECA 

Una de las Garantíos Sociales de mayor trascendencia en_ 

la vida y futuro de los mexicanos, es sin duda alguna la con-

sagrada en el Artículo Jo. Constitucional; la relativa a la -

"Educaci6n" funci6n a cargo del Estado en sus tres niveles de 

gobierno: Federal, Estatal y Municipal; es decir, es una fun-

ci6n de car~cter pGblico y de: interés socinl. 

Para efectos de exposición y desarrollo del presente Ca

pítulo, considerarnos pertinente consignar una definici6n de -

lo que es educaci6n: (lJ "La educncilSn es el medio fundamental 

para adquirir, transmitir y acrúccntar l~ cultura; es proccno 

permanente que contribuya al des.Jrrollo del individuo y a la 

transformaci6n de la sociedad y es factor determinante para -

la adquisición de conocimientos y pJr« formar al hombre de m~ 

ncra que tenga sentido de solidaridad social". De ello col~ 

gimes que a través de la historia del hombre ha sido la educ~ 

ci6n el medio y la forma como ha podido darse cuenta del mun-

do que le rodea, conocer su realidad; ha sido y es el arma --

!/ Ley Federal de Educaci6n.- Ediciones Andrade, 2a. Edición. 
México, D. F. 
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con la cual ha roto las cadenas de la ignorancia, discipar -

las tinieblas de lo desconocido. Es adquiriendo, transmi--

tiendo y acrecentando sus conocimientos como le ha sido posi 

ble darse y perfeccionar día a d!a su proceso educativo, en

focado a lograr su superaci6n individual y la transformación 

de la sociedad en la que se haya inmerso. Esto claro está, 

le permite propiciarse un mundo con más y mejores satisfact2 

res de naturaleza diversa, en otras palabras, concebir y ªº!!! 

prender su razón de ser. 

En nuestro Pa!s, la educación la podemos analizar a tr~ 

vés de tres grandes etapas que han tenido lugar en el deber 

histórico social: El precortesiano, El Colonial y el de au -

vida como Nación Independiente. 

Fueron los pueblos Azteca y Maya los que m5s y mejor d~ 

jaron constancia de su agrado de cultura y lo avanzado de su 

Sistema Educacional. En ellos fue doméstica, es decir fami 

liar hasta los catorce o quince años, esto quiere decir que 

eran los padres quienes la impartían caracterizc'.indose por 

ser muy rigurosa, de lo que nos lleva a afirmar de que se 

golpeaba al educando. Entre los objetivos que tenía esta -

educación eran de que: la juventud deb!a reverenciar a los -

dioses, a sus pad~es y a los ancianos; asr como inculcarlos_ 

el cumplimiénto de sus deberes como lo eran, el amor a la --
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verdad y a la justicia; m&s :..en t~sta era la educación enfo

cada a las clases popularc~. 

Ya desde esa época, se sabe que la educación era una -

función del Estado, con la diferencia de que la intervención 

estatal era posterior a la etapa de eclncación familiar. Los 

principales centros de educación lo fueron el Calmécac, al -

que acudían los estudiantes nobles, recibiendo una educación 

eminentemente religiosa; as! como el Tepochcalli en donde se 

impartían conoclmeintos para la guerra, acudiendo allí los -

jóvenes de la clase media. 

En el pueblo maya, su sistema educativo, tenía una dif~ 

rencia en relación con el del pueblo azteca: en ~1 los jóve

nes de la clase noble, recibían adem5s de la educación de ti 

po religioso, conocimientos en cálculo, astronomia, escritu

ra, que les permiti6 alcanzar un grado de desürrollo muy 

avanzado; sin embargo por lo que hace a la educación que se 

impartta a los jóvenes de la clase media, ésta se caracteri

z6 por ser menor militarista. 

En relación con el período colonial, la educación en -

México fue eminentemente dogm~tica, religiosa, ya que estaba 

dirigida y en manos del clero y creemos justo hacer hincapié 

en la obra educativa de misioneros que llegaron a México, en 

el siglo XVI y que fundaron centros de educación en las prin 
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cipales ciudades del país, con la finalidad principal de en

señar a los nativos; la religión cristiana y el idioma cast~ 

llano, lo que les permiti6 ser los iniciadores y fundadores_ 

del proceso de culturizaci6n de la Nueva España en el Siste

ma Educativo occidental; entre estos misioneros religiosos -

podemos citar a Fray Juan de Zumárraga, Fray Toribio de Ben~ 

vente, Fray Bartolomé de las Casas, a Don Vasco de Quiroga -

entre otros. De ésta época data en 1553, la fundac.i.ón de la 

real y Pontificia Universidad, que junto con la Universidad_ 

de San Marcos en Lima PerG fueron las dos primeras universi

dades que se fundaron en América. 

Es muy importante destacar que en esta época, ni en Es

paña ni en Europa se concebía la idea de que la educaci6n -

fuera una funci6n a cargo del Estado y es esta la razón por 

la que consideramos que en un principio la educación no te-

nía las características que actualmente tiene, es decir se -

enfocaba más a las clases de niveles sociales más altos, de 

allí la existencia de analfabetas y de que utilizaban sus -

lenguas nativas; la educación primaria en manos de rcligio-

sos y de particulares que fundaron seminarios y centros de -

educación superior con materias de car~cter humanístico y r~ 

ligioso como son la teología, filosofía, derecho; ya que la 

educaci6n basada en la ciencia y la tecnología surge como 

una consecuencia de la Revoluci6n Industrial. 
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De acuerdo con el Artículo 3 fracción II del Acta Consti 

tutiva de la Federaci6n, a su vez consignada en el Artículo -

50 fracción r, de la Constitución de 1824, el Estado Mexicano 

adquiere la atribución de impartir la educaci6n; ya en estas_ 

condiciones es conveniente señalar que en el año de 1822 se -

cre6 en M~xico una compañía, la Lancasteriana, que tuvo como_ 

finalidad el crear escuelas en diferentes partes del país, -

distinguiéndose por su tipo de sistema de enseñanza, basada -

en la enseñanza mutua, es decir que los alumnos rn~s aventaja

dos participaban en la tarea educativa, cubriendo de esta ma

nera un problema real de ese tiempo que era la falta de maes

tros. 

Ya en el año de 1833, se crc6 la Dirección General de -

Instrucción PGblica, la enseñanza libre y las escuelas prima

rias y normales; y en base a las reformas legislativas promo

vidas por el entonces Presidente de la RepGblica don Valentín 

Gómcz Farras, se suprimi6 la Real y Pontificia Universidad y 

los Colegios que estaban controlados por el clero y para aten 

der la enseñanza superior se crearon las escuelas de estudios 

preparatorios, estudios ideol6gicos y humanidades, ciencias ·· 

físicas y mateináticas, ciencias médicas, jurisprudencia y --

ciencias cclesi§sticas. Cabe señalar que en esta época, el -

26 de octubre cfo 1833 se fund6 la Biblioteca Nacional; as! º2 

mo la primera Escuela Normal por Francisco García Salinas en_ 
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zacatecas; esta reforma se proponía impulsar los cambios que 

México requería durant~ los primeros años de su vida indepe~ 

dieute y su afán de cultivar la ciencia y la técnica. 

La libertad de enseñanza fue consagrada ya en un texto 

constitucional, en el artículo 3o. de la Constituci6n de 1857; 

cuyo espíritu se manifest6 en la Ley Orgánica de Instrucción 

Pública promulgada por el Presidente de la República don Be

nito Juárez que establecía de manera definitiva la enseñanza; 

primaria gratuita, laica y obli.gator.ia; a5Í como la creación_ 

de la Escuela Nacional Preparatoria en 1867. El Siglo XX se 

caracteriza por sus grandes acontecimientos que señalaron el_ 

desarrollo educativo del pueblo mexicano; entre los que deste._ 

can: La creación de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi

co, en 1910; la propia Revolución Mexicana primera en el mun

do por su carácter social y se fijó como una de sus principa

les metas, resolver el problema educativo desde sus raíces; -

aún más, los diputados Constituyentes de 1917, se pronuncia-

ron porque el clero ya no tuviera injerencia en el papel edu

cativo del país; distinguiéndose desde entonces los logros -

más importantes como son, las campañas de alfabetización, la 

fundación de escuelas urbanas y rurales en todo el país, el_ 

libro de texto gratuito, fundación de escuelas normales rur~ 

les así como del Instituto Politécnico Nacional. 

El Artículo 3o. Constitucional establece cuatro princi--
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pies fundamentales que deben regir la educaci6n a cargo del -

Estado: 

l.- Laica 

2.- Democr~tica 

3.- Nacional 

4.- Social 

Si bien existe otra característica de la educaci6n no -

tiene el grado de principio fundamental, a nuestro juicio me

rece ocuparnos de ella y es el de que debe ser gratuita y 

obligatoria. 

l.- Laica: Es d~cir que la educaci6n que imparte al Est~ 

do y de manera específica la enseñanza, primaria, secundaria, 

normal y aGn la de cualquier grado pero que esté destinada a 

obreros, campesinos, ser~ ajena a cualquier doctrina de car~~ 

ter religioso y en cambio s! basada en los principios y resu! 

tados del avance científico y tecnol6gico, desterrando la ig

norancia y sus ataduras, los fanatismos y los perjuicios. Por 

eso la Ley Federal de Educación establece que las corporacio

nes religiosas, los ministros de los cultos, las sociedades -

por acciones y las asociaciones ligadas con la propagaci6n de 

cualquier credo religioso, no podrán intervenir en este tipo_ 

de educaci6n. 

A nuestro juicio este principio consagrado en nuestra --
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Ley Fundamental, no tiene un espíritu antirreligioso o de ca

r~cter discriminatorio, sino rn~s bien de salud social, basado 

en experiencias históricas vividas por los mexicanos, en su -

lucha por encontrar su pleno desarrollo y su libertad, sin s~ 

jeciones a poderes temporales. Es la cristalización de todo_ 

un proceso de sumar experiencias, de aprovechar los conoci--

mientos de mexicanos amantes de su patria y con un criterio y 

visión edificadora. Y no hay que desconocer que la propia -

Ley señala los casos en que esta educaci6n puede ber imparti

da por los particulares, pero con la autorización expresa y -

bajo la vigilancia y supervisión del Estado; y el cual puede_ 

en todo tiempo revocar dicha autorización si los particulares 

no se ajustan a teles disposiciones, sin que contra de tal r~ 

solución proceda recurso o juicio. 

2.- Democrática: Esto es que la educación debe compren-

·der los aspectos económicos, social y cultural en beneficio -

de todos. Que disposición tan noble y humanista; digna de -

ser valorada en todos sus alcances; por su espíritu eminente

mente social, reflejo fiel de la voluntad de un pueblo habido 

y amante de la justicia sin distinción de clases sociales, -

que quiso y quiere la superación de sus hijos. Es una garan

t!a y un derecho ganada por el pueblo y para el pueblo repre

sentado por sus Diputados Constituyentes que supieron cumplir 

con su encargo histórico. 
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La educaci6n democrática t~mbién comprende el que los -

conocimientos que imparta el Estado, tendrán como objetivo -

el que los educandos sepan y tengan conciencia de lo que es_ 

la democracia como forma de convivencia social, como sistema 

de gobierno y que nos permite participar en el universo de -

naciones y decisiones encaminadas no sólo a los individuos -

sino a la colectividad misma. 

Por inclinaci6n natural de los seres humanos y por una 

vocaci6n innata de nuestro pueblo, el sistema democrático en 

sus bases como lo es la educaci6n, se debe acrecentar y mej2 

rar d!a a d!a, desde el núcleo familiar; desde el aula esco

lar, no importa el grado de enseñanza o el nivel educativo -

de que se trate. 

3. Nacional: Esto es que debe crearse en el educando -

una conciencia de la nacionalidad, de la patria, y el senti

do de la convivencia institucional; con la enseñanza de la -

lengua nacional; alcanzar un idioma que nos fortalece y nos_ 

dote de un espiritu d~ fraternidad, que inculque y acrecien

te los valores civicos que constituyen el acerco cultural de 

la naci6n y ponerlos al alcance de todos; fomentando las ap

titudes recreativas y el mejor aprovechumiento de los recur

sos naturales, patrimonio de la Patria. 
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4. Social: Esto es que no se ocupa la educaci6n únicame~ 

te del individuo, sino que trasciende a los demás, que vincu

le al individuo con el mundo que le rodea; con respecto a la 

dignidad humana sin coartar la libertad; que los conocimien-

tos y experiencias adquiridos, repercutan en la familia, en -

la escuela, en la comunidad. 

Si bien es cierto que la disposición constitucional, de_ 

que la· educación que imparte el Estado debe ser gratuita y -

obligatoria, al menos en sus niveles de primaria, &ccundaria 

y normal no esté clasificado como uno de los cuatro princi--

pios fundamentales, a nuestro juicio dicha disposición es pa~ 

te integrante de la misma Garantía social, y como tal tiene -

el rango y la Jerarquía de un derecho y de una conquista de -

car§.cter pGblico, del pueblo mexicano; que cuP..nta con una po

blaci6n integradd b§sicamente de campesinos y obreros con un 

bajo nivel cultural, en comparación con las otras clases so-

ciales con muy escasas posibilidades o al menos muy difíciles 

de incorporarse al desarrollo económico, político y social de 

todo el pais. 

Consideramos que estas fueron las razones principales -

que tuvieron o que tomaron en cuenta los Diputados Constitu-

ycntes, para dejar consagrados en nuestra Ley Fundamental, -

principios de tanta trascendencia y de tan hondo contenido, -

humanista y social. 



!\~·. 

B) LA CAPACITACION AGROPECUARIA. 

Es cierto que en nuestro país, se han llevado a cabo mu

chas acciones encaminadas a resolver el problema del campo y 

de los hombres del campo, problema tan antiguo como hist6rico, 

casi paralelo a la vida misma del pueblo mexicano y esperamos 

no equivocarnos al decir que sigue siendo hoy en d!a el pro-

blema vertebral al que debemos hacer frente los mexicanos. 

En s! la capacitaci6n agropecuaria es tan solo un aspec

to de dicho problema, y existen muchas medidas y disposicio-

nes de car~cter legal que se ocupan de ál; as! como las Depen 

dencias principalmente del Gobierno federal que tienen entre -

sus atribuciones, su estudio y atenci6n. 

La Capacitaci6n Agropecuaria, debe tener como objetivo -

fundamental, dotar a los educandos de los conocimientos cien

tíficos y técnicos, a nivel b~sico, medio y superior que los 

capacite para el cabal desarrollo de las actividades de pro-

ducci6n agrícola, ganadera, silvícola, avícola, apícola y to

das aqu~llas de carScter productivo, susceptibles de llevarse 

a cabo en el medio rural. 

Las fuentes y bases principales y generales se desprenden 

del propio texto constitucional, cuando en el artículo Jo. se 
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establece que: 11 •••• tenderá a desarrollar armónicamente todas 

las facultades del ser humano ••. "; por otra parte en el párr~ 

fo tercero del Artículo 27 Constitucional, dice que la Nación 

tendrá en todo tiempo el derecho de dictar las medidas encarni 

nadas al" ...• fomento de la agricultura, y para evitar la de_!! 

trucción de los elementos naturales •••.• 11
• Esto quiere decir, 

que la educación debe preocuparse por la preparación y el --

desarrollo de los individuos para que puedan enfrentarse ple-

namentc al problema de satisfacer sus necesidades corno seres_ 

humanos y como miembros de una sociedad; si desde el punto de 

vista educacional y cultural estarnos atrasados, no podremos -

aspirar o no tendremos la base principal para lograr nuestra_ 

entera libertad, nuestra igualdad social y en el concierto de 

las naciones, como tampoco nuestra democracia. 

La Ley Orgánica de la Administraci6n Pablica Federal en 

su Artículo 38 dicef 2) 11 A la Secretar!a de Educaci6n Pública -

·corresponde el despacho de los siguientes asuntos: I. Organi 

zar, vigilar y desarrollar en las escuelas oficiales, incorp2 

radas o recnocidas: a) La enseñanza preescolar, primaria, s~ 

cundaria y normal, urbana, semiurbana y rural. b) La enseñan 

za agrícola, con la cooperaci6n de la Secretaría de Agricult~ 

ra y Recursos Hidráulicos. XXVII. Promover y gestionar ante -

las autoridades federales y las de los Estados, todas aque--

llas medidas o disposiciones que conciernan al interés gene--

ll Ley Orgánica de la Administraci6n Pública Federal.- Edit2 
rial PorrGa, 14a. edición, 1985. 
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ral de los nGcleos de población que se mantienen dentro de su 

tradición cultural, originaria o aut6ctona.. 

Es la secretaría de Educación PGblica la Dependencia en

cargada en primer lugar como podemos darnos cuenta de la edu

cación en general, pero también y de manera concreta de la 

Educación agrícola, en los niveles de primaria, secundaria y_ 

normal, en todas las escuelas del área semiurbana y rural. Es 

notorio que entre las atribuciones conferidas en este campo a 

la Secretaria no se encuentra la de educación superior; por -

lo que sabemos fue el 22 de diciembre de 1974, cuando se expi 

di6 la Ley que creó la Universidad Autónoma de Chapingo, corno 

un Organismo descentralizado del Estado, con personalidad ju-

ridica y patrimonio propio. De igual forma y por Decreto --

del 10 de abril de 1969 se cre6 el Colegio Superior de Agri-

cultura Tropical, como Dependencia de la Secretaria de Agri-

cultura y Recursos Hidr~ulicos, con residencia en el Munici-

pio de C~rdenas, Estado de Tabasco; en dicho Colegio se impa~ 

ten disciplinas correspondientes a las carreras de Ingeniero 

Agr6nomo en ciencia animal, agricultura, dasonom!a y estudios 

superiores para maestria y doctorado. 

La Secretaria de Educación pública, a través de su Di-

recci6n General de Educación Tecnológica y Agropecuaria, tie

ne como funci6 proponer planes y programas de estudio, rnéto--
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dos educativos y normas técnico-pedag6gicas de la educación -

tecnol6gica agropecuaria y forestal correspondiente al nivel_ 

medio superior y al tipo superior; es decir, a través de esta 

Direcci6n la Secretaría de Educaci6n PGblica, atiende niveles 

de educaci6n diferentes a los que se establecen en el precep

to constitucional, y en la propia Ley Federal de Educación, o 

sea que mientras en unas disposiciones se habla de educación_ 

primaria, secundaria y normal, aquí se enfoca a los niveles -

medio-·superior y superior. 

Tal vez esta reflexión la hacemos en el sentido de que -

al existir dos áreas distintas, o dos mandos dentro de una --

misma Dependencia, para atender el mismo objetivo o el mismo_ 

problema, podr!an haber acciones encontradas, o conflictos en 

tre los órganos de decisión, o hasta el extremo de neutrali--

zarse unas con otras, redundando en detrimento de dicha educ~ 

ci6n. Esto nos lleva a apuntar nuestro interés de proponer_ 

una disposición de car~cter or9~nico que norrne y regule tanto 

el 4rnbito de operaci6n de este tipo de educaci6n, los Organi~ 

mes que deben intervenir y las acciones que a cada uno de ---

ellos competa; adem~s, que abarque los tres niveles de educa-

ci6n como lo podrían ser: b4sico, elemental o primaria; nor-

mal o medio y superior, con planes, programas y sistemas de -

enseñanza debidamente elaborados, que efectivamente respondan 

a las necesidades reales no s6lo de los individuos y de las -

comunidades rurales, sino de todo el país. 
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C) FORMAS Y NIVELES DE EDUCACION: 

B§sica, Media y Superior: 

Esto es, que la educaci6n que en realidad necesitamos d~ 

be se completa, integradora, con bases cient!ficas y t6cnicas 

y con un alto grado de investigaci6n y especializaci6n, que -

cuente con todos los recursos econ6micos( materiales y huma-

nos que hagan posible el establecimiento de todo un sistema -

completo de educaci6n agrtcola, ganadera, silvtcola, etc., -

que vuelvan a hacer de este pa!s, no s6lo un pueblo que alca~ 

ce a cubrir sus mas urgentes necesidades de alimentaci6n, si

no autosuficiente, con capacidadad de exportaci6n, que haga -

el milagro de que los mexicanos del campo no tengan necesidad 

de abandonar su lugar de or~gen para emigrar a las ciudades -

en busca de migajas, a engrosar las zonas o cinturones de mi

seria en las grandes concentraciones humanas, con sus cense-

cuentes problemas de falta de ~ivienda, alimentaci6n, servi-

cios urbanos, asistencia social. 

l.- La educaci6n de capacitaci6n agropecuaria, a nivel -

básico, será la más generalizada en virtud de que habrd mayor 

nGmero de educandos y dotará a 6stos de los conocimientos in

dispensables para desarrollar actividades o tareas primarias_ 

que requieran poco grado de especializaci6n, de capacidad in-
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telectual al alcance de la mayoría poco gravosa que tome muy_ 

en cuenta las condiciones sociales de la población estudian-

ti! del medio rural, respetando su lengua rnasi va, sus costum

bres y su r~gimen cultural. 

Desde luego se enseñar§ al alumno, a conocer los elemen

tos principales y naturales de cada rama1 por ejemplo, cases_ 

y tipo de la tierra agrícola, ciclos agrícolas, clases y ti-

pos ae cultivo, instrumentos de labranza, sistemas de riego,

abonos, ~pocas de cosecha, almacenamiento y conservaci6n de -

productos agr!colas, mejor forma de aprovechamiento, mejora-

miento gen~tico, conservaci6n y protecci6n de la tierra agrí

cola, plagas y su combate, aprovechamiento del abono de ori-

gen animal, manejo de herramientoas y aperos de labranza, ma

nejo de tractores. 

Por lo que hace a la educaci6n pecuaria, se le enseñar! 

métodos de inseminaci6n artificial, clase de ganado, mejora-

miento genético, corno alimentario con la pastura que se gene

ra de la actividad agrícola, sistemas de.engorda, técnicas de 

ordeña, elaboraci6n de productos l!cteos, su conservaci6n, 

granjas, apiarios, técnicas de vacunaci6n, prevenci6n de epi

demias, actos ganaderos, elaboraci6n de jalea real, cosecha -

de la miel y almacenamiento, abrevaderos, corrales, potreros, 

formas de marcar y herrar animales, formas de sacrificar ani

males, métodos de castraci6n, baños antigarrapaticidas, etc. 
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En la rama silv!cola, se enseñar&n tipos de plantas, su_ 

plantación, invernaderos, técnicas de injertaci6n, reforesta

ci6n, fumigaci6n, combate de plagas, sistemas de riego, t~cn! 

cas de utilizaci6n de la madera, aserraderos. 

2.- La educaci6n y capacitaci6n agropecuaria, a nivel m~ 

dio, implica un grado de capacitaci6n m§s amplia y perfeccio

namiento de tAcnicas, con mayor dedicaci6n y vocaci6n, para -

un tipo de estudiantes m!s selectivos por su grado de estu--

dios, desde luego los centros de enseñanza contar~n con las -

instalaciones y equipo adecuado; tanto desde el punto de vis

ta de personal docente, de bibliotecas, campos de experiment~ 

ci6n y prScticas, 

Es muy probable que los estudiantes que cursen este ci-

clo de enseñanza, muchos de ellos sean empleados como maes--

tros compenetrados del medio del cual proceden, sabedores de 

las condiciones reales existnetes y a las que hay que atender. 

J.- Siendo como lo son las actividades de índole agrope

cuario, forestal, av!cola, apícola, las que sustentan y con

forman nuestro proyecto nacional original, no s6lo caro pueblo 

independiente sino aan antes de la colonia; que Son este tipo 

de tareas y quehaceres a lns que por razón natural están lig~ 

dos los hombres del campo; y que inclusive que la bandera de_ 
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la Revolución mexicana de 1910 resulta pues, justificable y -

valedero que nos preocupemos porque exista un verdadero sist~ 

ma educativo da este tipo, con un grado de estudios superio-

res; es decir, un sistema educativo integral, con las caract~ 

r!sticas de científica, técnica, gratuita y obligatoria, dem~ 

cr~tica, nacionalista, como fórmula viable en quien fincar -

nuestro desarrollo econ6mico y social. 

una educaci6n superior que capacite a los mexicanos del_ 

campo, de tal manera que sean capaces de analizar este tipo -

de problem~tica, asr como para prponer alternativas de solu-

ci6n, y pilra cjecutnrlils; no importa que sea impartida por -

Universidades, Institutos, Colegios, lo que importa es su efi 

ciencia proff"'~ional. A nni;stro juicio, sin haber alcanzado -

plenamr..nte nucnt ro der:;1rrnllo con e~c proyecto origin.:il a que 

me he referido, ll~g6 el mornnnto en que lo desatendimos, si -

es que no m~s bien lo ab.:indünamos, par~1 opt<:1.r pal" un proyecto 

de desarrollo d~ tipo industrial, sin contar tampoco con la -

infraestructura debida; scrrt acaso que se dio la espalda a la 

clase social que llcv6 a cabo la Revoluci6n de 1910, quien a 

pesar de todo, había logrado el que fueramos autosuficiente -

en alimentos bftsicos, inclusive al grado de c>:portar diversos 

productos. Lo cierto es que al optar por otro tipo de desa-

rrollo, éste s~ fincó o mc'.'is bien se concentr6 en las zonas U!. 

banas, abandonando las comunidades urbanas, se dejaron de --

construir obras de riego~ la acci6n de las Dependencias res--
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ponsables de la atención de la agricultura, la ganader!a de -

los recursos hidráulico5, se hizo de oficina de gabinete, bu

rocratizada, con infinidad de disposiciones inaccesibles para 

sus destinatarios. 

En la atención de esta problem~tica se dio injerencia 

economistas, desligados o ajenos a la realidad del campo, li

deres surgidos de otros estratos sociales, a funcionarios po-

11ticos y no a especializados o conocedores del problema en -

las condiciones actuales del pa!s, no podemos esperar que de 

la noche a la mañana se opere un milagro y que el campo mex! 

cano vuelva a ser lo que pudo ser una palanca de desarrollo -

generosa. 

D) LA PARCELA ESCOLAR EN LA ACTUAL LEY FEDERAL DE 

REFORMA AGRARIA Y CAMPOS DE EXPERI!oiENTACION 
AGROPECUARIA. 

Esta institución de la "parcela escolar", también es -

una conquista del pueblo de México, a través de sus luchas -

sociales. Fue en la regla 30 de la Circular nGmero 48 del -

primero de septiembre de 1921 donde surgi6 legalmente la fi

gura de la parcela escolar, como bien que debe tener todo -

ejido, de tal suerte que la Resolución Presidencial dotato-

ria, asigna el equivalente de una o m~s unidades de dotación 
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a finalidades de escolares; son los articulas 101 y 223 de la 

actual Ley Federal de Reforma Agraria los preceptos que regu

lan esta Institución; con su correspondiente Reglamento de f~ 

cha 21 de febrero de 1944. 

La parcela escolar, es propiedad del núcleo ejidal, y de 

acuerdo con el Artículo 9o. de su Reglamento esta debe ser 

explotada y adminsitrada por un Comitá de Administraci6n pre

sidido· por el Director de la Escuela Rural; su funci6n prirnoE 

dial y de acuerdo con el articulo 102 de la Ley Federal de R~ 

forma Agraria, es la que deber& destinarse a la investigaci6n, 

enseñanza y prácticas agrícolas de los alumnos de la Escuela_ 

Rural a que pertenezca, y su explotaci6n y distribuci6n delos 

productos, que se obtenga, se destinar~n preferentemente a s~ 

tisfacer las necesidades de la escuela y a impulsar y fomen-

tar la agricultura de todo el Ejido. 

Definitivamente la función de la Parcela Escolar es muy 

noble y m!s bien una respuesta a una necesidad objetiva, pero 

hay que reconocer que su cometido, se realiza en una propor-

ci6n m!nima, tal vez complementaria; es muy relativo conside

rar que una capacitación impartida en esta forma responsa a -

la magnitud del problema y que los beneficiarios puedan desa-

rrollar sus aptitudes y vocación. Se da el caso de que en -

muchos ejidos del pa!s se estila de que los ejidatarios siem

bran la parcela escolar, la cultivan, cosechan y tal vez en -
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acuerdo con el Director de la Escuela Rural, se hace la dis-

tribuci6n del producto; pero la participaci6n de los estudiaR 

tes o al menos su contacto con las tareas agrícolas en ella -

desarrolladas, no existe; a veces ni se cultiva o no llueve -

con un régimen de monocultivo, generalmente maíz de temporal. 

En los lugares donde existen centros de verdadera ense-

ñanza o experimentaci6n porque existan los elementos y las -

condiciones necesarias, es natural que sea mucho mejor la ca

pacitaci6n, más sistematizada, pero terminada la instrucci6n 

los egresados se dispersan, se valen por si mismos, no cuen

tan con el apoyo o con las condiciones para cristalizar sus -

conocimientos en fuentes productivas, inclusive en proyectos_ 

o empresas industrializadasª 

E) PROPUESTA DE UNA LEY DE EDUCACION AGROPECUARIA. 

El motivo que me lleva a formular una propuesta en el -

sentido de que exista un ordenamiento juridico que regule es

pecíficamente todo lo relativo a la educación agropecuaria en 

nuestro pa!s, obedece a varias razones, entre las que se en-

cuentran: 

a) Contar con un isntrumento legal homog~neo que agluti

ne las disposiciones de esta naturaleza contenidas en diver--
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sas leyes, como son la Ley Orgánica de la Administraci6n PG-

blica Federal; la Ley Federal de Reforma Agraria; la Ley Fed~ 

ral de Educación; Ley E'ederal de Tierras y Aguas; Ley Fores-

tal y de Fauna Silvestre, etc. 

b) Dotar de un instrumento de esta naturaleza a los hom

bres del campo, que atienda un aspecto tan fundamental, tan -

imprescindible y b!sico como lo es la capacitación y educa--

ci6n ae la clase campesina que históricamente resulta ser la_ 

m~s numerosa y que de origen es también la m~s desprotegida y 

con un nivel de preparaci6n muy bajo y que a pesar de todo ha 

sido la que ha cargado sobre sus espaldas la enorme responsa

bilidad de forjar y realizar nuestro proyecto social de desa

rrollo de raíces eminentemente agraristas; protagonista como_ 

lo ha sido de la Revoluci6n de 1910 y del acontecer político,, 

econ6mico y social de la vida nacional. 

c) Porque considero que la llamada Reforma Agraria se -

ha llevado a cabo, s6lo en una fase como lo es la tenencia de 

la tierra, su reparto, pero que sus alcances no han logrado -

hasta la fecha ser la redención del pueblo mexicano consusta~ 

cial al campo agropecuario y forestal, a su tenencia, a su -

productividad, como alternativa de desarrollo, con justicia -

nacionalista, democrática, con libertad; porque si seguimos n 

aspirando a ser un pueblo con voz y voto en el concierto de -

las naciones, por la v!a de la modernizaci6n, allí est~ un p~ 
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ro, una deuda pendiente, un reclamo que se escucha a lo largo 

y ancho de México, empiri~mo agrícola, subdesarrollado, margi 

nación, miseria, desesperanza. 

En torno a este problema, existe un mundo de leyes, re-

glamentos, acuerdos, acciones de carScter administrativo, que 

tienen como noble propósito resolver o al menos atender tan -

complejo problema, y sin embargo estimamos que en el renglón_ 

educativo poco se ha avanzado, o rnSs bien no se le ha dado la 

debida valoración que este aspecto reviste, concretamente, e~ 

pec1f icamente en el campo de la educaci6n y capacitaci6n de -

los hombres del campo¡ que nos permita arribar a una etapa de 

desarrollo con autosuficiencia¡ que las acciones y medidas 

destinadas a este problema, sólo sean de car~cter complement~ 

rio o de apoyo, a los acciones y empresas que por st solos e~ 

prenden los hombres del campo, que no estén condenados al fr~ 

caso, que el nivel cultural de nuestros agricultores, no sea_ 

de simple tradición de padres a hijos, carentes de todo sus-

tente científico o tecnol6gico, sin ninguna especializaci6n. 

Si aspiramos a ser un pa1s con suficinetes satisfactores 

básicos, de origen agropecuario y forestal mayor es en canti

dad y mejores en calidad, tenemos que llevar a cabo una ac--

ci6n uniforme, de enormes dimensiones y desde la base como e~ 

señar a nuestros campesinos mejores sistemas de cultivo, mej2 

res técnicas agr1colas, diversidad de cultivos, calidad de --
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conservaci6n de tierras y aguas, rotaci6n de cultivos, mejo--

res aprovecharnien~os de los producton agrícolas. En el caso 

de quienesse dediquen a la explotaci6n pecuaria, las clases -

de ganado adecuado para cada regi6n. sistemas de mejoramiento 

genético, ineseminaci6n artificial, mejores sistemas de ali-

mentaci6n, pastOreo, sistemas de granjas, establos técnicos -

de ordeña procesamiento o aprovechamiento de la leche, sus d~ 

rívados; de igual forma debemos enseñar a nuestros hombres de 

las comunidades rurales, otras alternativas de desarrollo co

ma podrían ser; la apicultura, la psicultura, avicultura, pe

ro siempre claro partiendo del primer nivel, elemental básico. 

Por lo que hace al aspecto forestal, debemos capacitar-

los desde establecer un almarcigo, un vivero, tipos de árbo-

les y plantas adecuadas a cada región. formas técnicas y rnéto 

dos de foretaci6n y reforestación, cuidar del medio ambiente_ 

y cuidar, incrementar y preservar la flora y fauna silvestre, 

maneras de aprovechar adecuadamente los recursos de origen v~ 

getal¡ fruticultura, selecci6n de árboles frutales, cuidado -

de ellos, t~cnicas de fruticultura, injertaci6n, envase de -

frutas, industrializaci6n de ellas. 

Conviene hacer hincapi~ en que sin haber logrndo alcan

zar las metas y el pleno desarrollo de nuestro proyecto orig! 

nal de desarrollo, lo abandonamos y optamos por otro de car4~ 
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ter industrial, con otra clase social como lo es la obrera, -

la administrativa, cambiándola del medio rural, al medio urb~ 

no, lejos de preocuparnos por los mexicanos que producen en -

el campo, nos dimos el lujo de crear un sistema adrninistrati

vo-burocrAtico "que nada produce pero en cambio si consume" -

que absorbe un porcentaje muy alto de las recursos financie-

ros del pats, que lejos de aportar al medio rural, recibe Y -

se beneficia de lo que en él se produce. 

Desde luego es muy importante señalar que esta Ley que_ 

proponemos, de ninguna manera pretende entrar en conflicto -

con las disposiciones ya existentes y de que alguna forma a-

atienden una parte del problema, ni mucho menos, duplicar 

disposiciones o invadir esfera de competencia de ningún ar-

den jurídico ya establecido, más bien lo que se bisca, es un 

cuerpo de normas que aglutine, que uniformise las disposici~ 

nes que a manera enunciativa se encuentran señaladas sobre -

este tema en diversas leyes como lo son la Ley Federal de R~ 

forma Agraria, Ley Orgánica de la Administraci6n Pública Fe

deral, Ley Federal de Tierras y Aguas, Ley Federal de Educa

ci6n, etc., es decir una ley específica de la Educaci6n Agr2 

pecuaria y Forestal, que complemente la Educaci6n básica en_ 

general. En otras palabras, desarrollar un Capítulo espe-

cifico en la Ley Fcder~l de Educaci6n, pero de manera inte-

gral. El cuerpo de Ley que proponemos, tendría la estructu

ra siguiente: 
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LEY DE EDUCACION AGRICOLA 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

1.- Debe establecerse que las disposiciones de esta Ley_ 

son de observancia en toda la RepGblica. 

2.- Que se considera como un servicio público, o de ar-

den püblico la educaci6n que imparta el Estado en esta mate-

riaJ en cualquier~ de sus tres niveles de gobierno: Federa--

ci6n, Estado o Municipio. 

3.- Que se considera de interés pGblico y social la edu

cac16n en esta rama. 

4.- Que el Estado a trav~s de las Dependencias u organi~ 

mas responsables de la educaci6n en México, establecerá las -

bases, y llevar§ a cabo las acciones para ponerla en práctica, 

sostenerla y fomentarla. 

S.- Ser~ gratuita, democr~tica y popular. 
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DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS RESPONSABLES 

DE LA EDUCACION AGROPECUARIA Y FORESTAL 
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1.- En este Capitulo se dejarian establecidas las Secre

tarias de Estado y las otras Dependencias de carácter Federal, 

Estatal y Muncipal, que tendrán bajo su responsabilidad la i~ 

partici6n de la educaci6n agrtcola y forestal. 

2.- Será la Secretaria de Educaci6n Pública, la que pre

sida las medidas y acciones que se dicten en esta materia, -

por ser la responsable en México, de la Educación de conform! 

dad con la Ley Org~nica de la Ad.ministraci6n Pública Federal, 

adem~s porque administrativamente hablando es la cabeza de -

sector en este Ramo. 

3.- En el caso de la Secretaría de Agricultura y Recur-

sos Hidráulicos, su participación en esta educación será la -

de proporcionar personal docente, laboratorios, instalaciones, 

centros de investigación y allegar los recursos, tierra, agua, 

vegetal, animal, para que los educandos puedan realizar su-

plenitud sus estudios, inclusive becando a los mapas destaca

dos y los que tengan vocaci6 para que continúen sus estudios_ 

en otros centros de enseñanza de especialidad y profesional. 
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4.- Respecto a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Eco

logía y de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración -

Pública Fetlerál, será la rcsponsabl~ de elabornr los progra-

mas y materias para educar a los alumnos sobre la forma de -

conservar, fomentar la conservación del medio ambiente y de -

los ciclos ecológicos. 

5.- Por lo que hace a la Secretaria de la Reforma Agra-

ria su participación en esta educación ser§ la de proporcio-

nar la información sociocultural y sobre la población estu--

diantil existente en los Ejidos y Comunidades en que tenga in 

jerencia, las parcelas escolares, con el fin de que los pro-

gramas de estudio sean de manera integral, de que los educan

dos en verdad se capaciten y se les estimule y desarrolle sus 

aptitudes por las tareas del campo, con cierta cspecializa--

ci6n y no de manera rudimentaria y empírica como hasta ahora, 

que les despierte su creatividad, su ingenio y su pasi6n por 

arraigarse en su lugar de origen con una perspectiva de supe

raci6n y crecimiento, que los convierta en factores de cambio 

en su comunidad. 

6.- Considerarnos que la Secretaria de Pesca, tiene un -

campo de acci6n muy amplio en la Educaci6n y Capacitaci6n pr~ 

cisamcnte porque ya existen experiencias de la explotación de 

la Psicultura, en rios, presas, inclusive ya hay sistema de -
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reproducci6n de peces en lugares, que antes se cre!a imposi-

ble, es decir es urgente y viable la explotaci6n de psicultu

ra en muchas comunidades rur~les, pero es imprescindible cap~ 

citar a nuestros compatriotas del campo. 

CAPITULO III 

TIPOS DE EDUCACION AGROPECUARIA 

Y FORESTAL Y OTRAS AFINES 

a) Educaci6n Agrícola 

La Educaci6n Agrícola que comprenderá esta Ley atenderá 

los renglones siguientes: 

-Enseñar a los alumnos, diferentes variedades de semillas 

y cultivos; 

-Conocimiento de diversas clases de tierras, su prepara-

ci6n, abono y fertilizaci6n, conservaci6n; 

-Rotación de cultivos; 

-Ciclos agr!colas; 

-Tipos de climas y efecto de las estaciones del año. 

-Aperos de trabajo, de acuerdo con el lugar, uso y mane-

jo de maquinaria agr!cola, conocimientos de la repara-

ción de sus aperos de labranza; 

-Sistemas y formas de cuidado de los cultivos, combate -

de plagas, épocas de cosecha, sistemas de recolección y 

conservación de productos, abastecimiento para autocon-
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sumo y otras aplicaciones, comercializaci6n o industria

lizaci6n. 

-Formas de allegarse y producir sus aperos con materiales 

del lugar. 

b) Educaci6n Pecuaria 

Deberá atender los siguientes ángulos. 

-Diversos tipos y clases de ganado de acuerdo con la re-

gi6n. 

-Tierras aptas y pastos forrajes; 

-Sistemas de inseminación artificial. 

-Instalaci6n de corrales y granjas, establos, etc. 

-Oesparasitación. 

-T~cnicas de aplicar inyecciones 

-Sistema de cruza¡ 

-T~cnicas de ordeña, procesamiento de la leche y aprove-

chamiento de sus derivados, técnicas de pasteurización. 

-sistemas y formas de producir y ensilar forrajes. 

-Técnicas de marcar ganado, castrarlos, herrar caballos, 

burros y mulas, amanzar caballos. 

-Ohtenci6n, tratamiento e industrialización de la lana. 

-Obtenci6n, tratado y curtiduría de pieles. 

-Incremento, conservaci6n y aprovechamiento adecuado de_ 

la fauna silvestre. 

-Formas de cazar animales. 

-T~cnicas y métodos de sacrificio de ganado, cortes de -
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-T~cnicas de refrigeraci6n. 

-T6cnicas y m6todos de embutidos. 
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-conocimientos para utilizarlos en la alimentaci6n y fo~ 

mas de prepararlos. 

e) Educaci6n Forestal, esta comprender4 las siguientes -

capacitaciones: 

-conocimiento de diversas, clases de plantas y arboles. 

-T~cnicas para establecer un vivero, alm&rcigos. 

-Combate de plagas, t~cnicas de preservaci6n y cuidado_ 

de las plantas. 

-Sistemas de injertaci6n. 

-cuidado de los bosques, flora silvestre 

-Capacitaci6n de fruticultura, diversas especies de lr-

boles frutales, de acuerdo con el clima y el suelo de 

cada lugar. 

-Aprovechamiento de los recursos forestales. 

-Sistemas de aserraderos, carpinterla, ebanisterla. 

-Ciclos biol69icos. 

-Conocimientos en t~cnicas y sistemas de explotaci6n y 

cultivo de plantas de ornato. 

-Conocimiento de semillas, forma de mejorarlas. 

-Conocimientos elementales de las leyes y disposicio--

nes en esta rama de la materia. 

-Establecimiento de huertos. 
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d) La educaci6n y capacitaci6n en materia de psicultura 

c<>11prenderá: 

-Sistemas de explotaci6n de peces 

-Clases de peces, su alimentaci6n y cultivo. 

-T~cnicas para el establecimiento e instalaci6n de estan 

ques, presas, represas de pequeño alcance. 

-co.ercializaci6n, sistemas de refri9eraci6n. 

-T~cnicas de pesca. 

-Formas de 11ejor aprovechaaiento del pescado, procesa---

·aiento para elaborar harinas, u otro tipo de alimentos_ 

embutidos. 

·-ti!cnicas y materiales para instalaciones 

-conociai.entos en cuestiones culinarias, forma de prepa

rarlo, alta cocina, formas de prepararlos para la ali-

.entaci6n. 

e) La educaci6n en el ramo de la avicultura comprender!: 

-COnociaiento de las abejas. 

-sisteaas de reproducci6n 

-T~cnicas para instalar un apiario 

-sistemas de recolecci6n de miel 

-su procesamiento y utilizaci6n para elaborar jalea real, 

dulces y otros derivados. 

-su ca.ercializaci6n. 

-Regiones y climas propicios para el cultivo de la colm:!!. 
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na. 

-Flora adecuada para producción de polen 

-Conocimientos sobre con~crvación y combate de plagas. 

-Conocimientos generales cientificos y técnicos en gene-

ral que les permitan a los educandos, encontrar en este 

tipo de trabajo y explotación, su fuente de subsisten-

cía. 

f) La Educación y capacitación en materia de avicultura 

comprender~: 

-Tipos y clases de aves 

-Sistemas de crta y reproducción de acuerdo con el clima, 

de cada lugar. 

-Instalación de granjas, corrales, formas de alimenta---

ci6n. 

-Combate de pestes, técnicas de inyectar. 

-Conocimientos de tipos de plagas. 

-T~cnicas de sacrificio de aves. 

-Mejor utilización de la carne, comercialización, diver-

sas formas de empleo en la alimentaci6n. 

-Centros de consumo. 

-Grado de proteinas que contiene la carne de las aves. 

-Implantaci6n de otras clases de aves, para su explota--

ci6n. 

-Mejora genética de las aves. 
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-Utilizaci6n y aprovechamiento del hueso, abono y pluma_ 

de las aves. 

-'l'~cnicas y métodos de producci6n de huevo, su mejor apr.2 

vechamiento, empaque y conservaci6n del huevo así como -

otros usos y su comercializaci6n. 

CAPITULO IV. 

DEL GRADO Y NIVEL DE LA EDUCACION 

AGROPECUARIA Y FORESTAL 

7. Desde luego, este tipo de educaci6n, en primer lugar_ 

deberá ser elemental, o b4sica, pero de una cobertura inte--

gral, que proporcione a los educandos, los conocimientos nec~ 

sarios para bastarse a s! mismos y que los dote de los eleme~ 

tos suficientes para encontrar en este campo de actividad y -

en su medio y con los recursos naturales a su alcance una al

ternativa de desarrollo y subsistencia que 16gicamente va a -

repercutir a nivel nacional; que se convierta de simple re--

ceptor, a generador de bienes y satisfactores o recursos b~si 

cos para 61 para su familia, comunidad y para ellegarse recu~ 

sos econ6micos de los excedentes. 

8. Esta educaci6n tendr~ opci6n y el camino abierto para 

que los alumnos se perfeccionen y especialicen, en otros cen

tros de educaci6n superior, que ya existan. 
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9.- De igual forma la vía estará libre para aquellos --

egresados o alumnos que reunan las condiciones de capacidad,

vocaci6n e interés por seguir su preparación en centros de en 
señanza superior o universitaria. 

CAPITULO V 

DE LA POBLACION ESTUDIANTIL DEL PERSONAL 

DOCENTE Y DE LOS CENTROS DE ENSE~ANZA 

10. A este tipo de enseñanza en su primera fase, bási

ca, elemental, pero integral, la poblaci6n estudiantil que -

aspire a capacitarse será abierta, lo mismo el niño, el j6-

ven, el adulto o el anciano, hombres y mujeres. 

11. El personal docente que tendrá bajo su responsabi

lidad está en la enseñanza y ser~ proporcionada por las dis

tintas Dependencias del Gobierno Federla, Estatal y Munici-

pal, por el Seguro Social, el ISSSTE, el D.I.F., etc. 

12. Esta educaci6n se impartir~, en las Escuelas Rura

les ya existentes, en otros centros educativos a cargo de la 

Secretaria de Agricultura y Recursos Hidr~ulicos, así como -

en los centros de laboratorio y experimentaci6n también ya -

existentes. 
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T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de_ 

su publicaci6n. 

SEGUNDO.- Ser~n las Dependencias y Organismos señalados_ 

en el Capítulo Segundo las encargadas de dictar las medidas y 

acciones y reglamentos para su mejor implementaci6n. 

g) Organismos encargados de la aplicaci6n de la Ley que 

a nivel proposici6n hemos hechoi 

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administraci6n Pa
blica Federal y en atenci6n a la magnitud de sus atribucio-

nes, correspondería a: 

1.- La Secretaría de Educaci6n Pública, de conformidad 

con lo que disponen las fracciones del articulo 38 de la in

vocada Ley, en el párrafo anterior. 

-Organizar, vigilar y desarrollar en las Escuelas Ofi-

ciales la enseñanza semiurbana y rural. 

-La enseñanza agrícola en coordinación con la Secreta

ria de Educaci6n Pública. 

-Estuadiar los problemas fundamentales de las razas -

abor!genes y dictar las medidas para que la acción del po--
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der pablico, redunden en beneficio de los mexicanos a efecto_ 

de que conserven su idioma y costumUres. 

De conformidad con la Ley Federal de Educaci6n a la Se-

cretaría de Educación Pública, también le competen las siguie,n. 

tes acciones: 

-Promover el desarrollo arm6nico de la personalidad, pa

ra que se ejerzan en plenitud, las capacidades humanas. 

-Hacer conciencia de la necesidad de un mejor aprovecha

miento social de los recursos naturales y contribuir a prese~ 

varlos. 
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CONCLUSIONES 

Primera. - El campo agricola en México ha sido no sola-

mente una fuente de recursos básicos para la alimentaci6n de_ 

sus habitantes, sino que ha sido causa y bandera de episodios 

de carácter econ5mico, político y social; entre los que se e~ 

cuentran la propia revolución de 1910 de contenido eminente-

mente agrarista y con aspiraciones de justicia y de libertad_ 

para las clases más desprotegidas del pa!s. Si bien es cie~ 

to que han sido muchas las acciones tomadas para la solución_ 

del problema del Campo en México, también es cierto que son -

pocos los resultados y avances favorables logrados: al grado_ 

de que hoy en dta los campesinos siguen siendo motivo de ate~ 

ci6n y preocupaci6n de los Gobiernos de la República pues co~ 

tinnan al margen del desarrollo que relativamente han alcanz~ 

do los otros sectores sociales. 

Segunda.- Las acciones en materia de desarrollo social -

para la clase campesina han desatendido un aspecto muy impor

tante y fundamente! como lo son la educaci6n y la capacitación 

del elemento humano al parecer la atención de este problema ha 

sido a partir de una condición existente, es decir -una clase 

campesina subdesarrollada, ignorante, marginada~ pero que ya_ 

esta ·aada y así tendrá que seguir. En otras palabras, las uc

ciones que se han tomado para este problema se han enfocado -

más bien a sus efectos pero no han atacado al mal en su origen 
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en su ra!z: darle armas al individuo y a la clase campesina -

para que sea capaz de romper las cadenas que lo han tenido e~ 

clavizado, discipar las tinieblas de su ignorancia para bas-

tarse a s! mismo, para saber aprovechar de manera plena los -

recursos naturales de su lugar de origen y de producir y trans

formar los que le hacen falta; que no esté esperanzada a sub

sistir gracias a lo que le da el Estado (créditos, asistencia 

social). Es a partir de una clase campesina como se han tom~ 

do acciones para regularizar la tenencia de la tierra, organ! 

zar a los campesinos, mecanizar el campo, incrementar la pro-

ducci~n, darles cr~dito. En otras palabras hay que atacar 

de manera integral al mal que agobia a los hombres del campo_ 

su falta de preparaci6n para bastarse por sI solos y sean ca

paces de encontrar sus alternativas de desarrollo a partir de 

los recursos naturales que.tiene a su alcance. 

Tercero.- Los mexicanos, sin haber alcanzado nuestro 

desarrllo en base al proyecto original, abandonamos el campo_ 

agr!cola y concentramos nuestra atenci6n en el medio urbano;

en un procycto de desarrollo de naturaleza industrial, sin ~

darle importancia a que bien que mal teníamos recursos para -

comer; no importábamos al contrario export~bamos comida en 

contrapartida con nuestra situaci6n actual que t"enemos que 02 

mer tortillas de maíz desecho del extranjero y a veces hasta_ 

con riesgo de contaminaci6n. Somos dependientes en materia_ 

alimentaria y fincamos nuestro desarrollo solo en el petr6leo 
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con sus consecuentes riesgos que ya conocemos, es decir a la_ 

alta y baja de los precios; mientras en el medio rural la el~ 

se campesina está abandonada, sin fuentes de trabajo ni de -

producci6n en muchos casos emigrante a las ciudades llevada -

por el espejismo de un desarrollo que no ha resultado por lo_ 

que aparenta. Debemos volver a costa de lo que sea a echar_ 

a añdar la producción en el campo, al menos garantizar la al! 

mentaci6n de los mexicanos y a cuidad, cultivar y acrecentar

nuestros recursos naturales de carácter agropecuario y fores

tal. 

Cuarta.- La propuesta de una ley de educación agr!cola, 

vendrra a regular una rema de la educación general a la que -

tenemos derecho y recibimos los mexicanos: una rama que revi~ 

ta características y de preparar a los mexicanos que tiene -

como ocupaci6n primordial cultivar la tierra y otras activid~ 

des afines o vinculadas a la agricultura, la ganadería; que -

contemplen y definan a los organismos responsables de su apl! 

cación y el establecimiento de los programas educativos; así_ 

como los recursos humanos amteriales financieros sin contra

poponerse o invadir esferas de competencia de otras leyes ya_ 

existentes. 

Quinta.- Esta propusta de Ley de la Educación Agricola,

tiene su sustento jurídico en la propia Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, cuando en su Articulo 3o., -
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establece textualmente que "la educaci6n tenderá a desarro--

llar armónicamente todas las facultades del ser humano"~ por_ 

otra parte la Ley Federal de Educaci6n señala: "que la educa

ción que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y 

los particulares tendrá las siguientes finalidades: "promover 

el desarrollo arm6nico de la personalidad, para que se ejer-

zan en plenitud las capacidades humanas"i y precisamente es -

nuestro propósito fundamental en esta propuesta de Ley; el -

que los mexicanos que tienen como actividad principal y coti

diana la producci6n agr!cola, pecuaria, forestal, etc.; edu-

carse, capacitarse, prepararse para que desarrollen plenamen

te sus aptitudes y capacidades para llevar a cabo su trabajo1 

para que cuenten con los conocimientos t~cnicos y cientificos 

para producir m~s y mejores productos; de acuerdo con las con 

dicíoncs de cada regí6n, clima, ciclo agrícola. Capacitarlos 

adem4s para saberlos aprovechar mejor, comercializarlos e in-

clusive industrializarlos. M~xico requiere de una clase cam 

pesina autosuficientc, fuerte y s6lida que no solamente pro-

duzca apenas para su autoconsumo sino para cubrir la demanda_ 

nacional y apra generar esos recursos econ6micos que le permi 

tan cubrir otro tipo de necesidades; en otras palabras, aten

der su desarrollo integral. 

Sexta.- Nosotros consideramos que debe existir un orde

namiento juridico que se ocupe de regular concretamente "La -

Educación agrícola, no es posible que los campesinos mexica--
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nos sigan subsistiendo s6lo qracii1s a unos conocimientos agri 

colas empíricos, trasmitidos de padres a hijos; con un tipo -

de agricultura totalmente rudimentaria, en muchos casos utill 

zando todavía el arado egipcio, con una agricultura basada en 

el monocultivo. Un ordenamiento jurídico que contemple los_ 

organismos pOblicos respOnsables de su aplicación e instrume~ 

tación¡ as! como los recursos económicos, materiales y docen

tes para su imparLici6n¡ que venga a regular y a unificar las 

acciones en este renglón; una medida que trascienda en la vi

da del pueblo mexicano que sea capaz de operar un cambio radi 

cal en la clase social campesina que la transforme en palanca 

generadora de riqueza y de justicia social y no como lo es ªf. 

tualrnente una clase miserable, desnutrida, con una preparaci6n 

mtnima casi rayando en el analfabetismo, esperanzada a que 

los gobiernos acud.i.n en su ayuda; a pcs.'lr de que se supone es 

la detentadora de los recursos naturales que tiene el país¡ -

urge pues atendamos los problemas de México, en los puntos -

clave y con un espíritu nacionalista con el sincero propósito 

de que México deje de s~r un pueblo subdesarrollado. 

Séptima. Mientras los mexicanos que tienen corno activi-

dad principal y en muchos casos Gnica, cultivar la tierra, no 

se basten a sí mismos, capaces de encontrar su propio desarr2. 

1 lo sin lenc1- (ji\'"' dcr0ndcr de ln ayuda o de la .:isistenci<1 que 

muy relativamente les brinda el gobierno, México seguira sie!! 

do un pueblo agrícola por origen vinculado al campo y que co!! 
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tamos adem~s con los recursos no solamente necesarios sino s~ 

ficientes de esta naturaleza como para seguir fincando en el_ 

campo nuestro proyecto de desarrollo. Pensar en otro tipo -

de desarrollo como lo es el industrial vigente actualmente -

en nuestro pats implica graves riegos, inclusive para la sob~ 

ranra misma de M~xico, por la gran dependencia del exterior -

que trae aparejada por la falta de tecnologta y de productos_ 

manufacturados; por otra parte el hecho de optar por un pro-

yecto de desarrollo distinto al agrícola original, trajo como 

consecuencia el abandono de ~ste, la destrucci6n de nuestros 

recursos naturales y porque no decirlo, la malbarataci6n de 

ellos; pero lo que es m&s grave, la mayor marginaci6n de la 

clase del medio rural al ser olvidada, ya sin acciones del 9.2. 

bierno en obras agr!colas de sistemas de riego; lo que vino a 

propiciar la emigración de los hombres del campo a las ciuda

des con la esperanza de encontrar las fuentes de subsistencia 

para ~l y para su familia, dando lugar al crecimiento desord~ 

nado y desproporci6n de las ciudades, con falta de empleo y -

de servicios urbanos; en otras palabras la crisis generaliza

da y amenazante que afrontamos. 

Octava.-Las múltiples acciones y programas llevadas a e~ 

bo por los reg!menes postrrevolucionarios para ~ograr la eman 

cipación de los campesinos, han resultado ser meros paliati-

vos sexenales o temporales, condenados al fracaso, porque han 

partido de un presupuesto: Una clase campesina que ya existe_ 
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y que as! tiene que ser, pero hasta cuando? acaso no seremos 

capaces de romper las cadenas que por siglos la han tenido -

atada? no seremos capaces los mexicanos de tomar una acci6n y 

una decisi6n de gran trascendencia que liquide esta realidad_ 

social pero desde sus raíces? hay que darle los elementos, -

los recursos, las armas a los protagonistas del problema para 

que sean capaces de encontrar el camino de su superación, --

mientras esto no sea, no habr! recursos econ6micos que alcan

cen, ni acciones de fuera que solucionen el problema. La cr_! 

sis actual que vive M6xico, nos obliga a volver los ojos al -

campo, y a los que trabajan la tierra, necesitamos comida, ya 

no es posible vivir esperanzados del exterior, es imposterga

ble producir aunque sean nuestros elementos básicos y m~s in

dispensables, no es posible subsistir de empréstitos y de se

guir arriesgando nuestra soberanta, nuestra libertad, de alg~ 

na manera hay gue atender el hambre y las demandas del pueblo 

mexicano campesino en su mayor!a. 

Novena.- De alli nuestra convicci6n y que consideramos -

saludable para el país de que contemos con una legislaci6n -

agr!cola que unifique, que aglutine·, que regule los diferen-

tes tipos de enseñanza agr!cola, desde la elemental, básica o 

primariáf la secundaria, media o t~cnica y la Superior o Esp~ 

cializada. Esto con un solo prop6sito de que los productores 

del campo y la producción agrtcola, pecuaria, forestal, avic2 

la, ps!cola, apícola, etc., alcence los niveles y la propor--
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ci6n de un verdadero desarrollo agrícola, nacional; que no s2 

lilmentc aproveche o se sirva de los recursos naturales ya --

existentes sino que los incremente, los mejore, los transfor

me los diversifique. Una producci6n agrícola, generadora de 

fuentes de trabajo, de satisfactores de primera necesidad y -

de generadora además de recursos econ6micos a través de la e~ 

portaci6n y de la industrializaci6n; garante de la demanda n~ 

cional es decir de brindar a los mexicanos la alimentaci6n y 

subsistencia; pero lo que es más importante, la incorporaci6n 

a la vida productiva del pa!s a una clase que ha venido recl_! 

mando por siglos, justicia social. 

D~cima. Actualmente existen muchas leyes que persiguen_ 

el mismo objetivo, la soluci6n de la problemática del campo y 

de los hombres del campo, entre las que podemos citar por --

ejemplo: La Ley Federal de Reforma Agraria que se ocupa de la 

tierra, su tenencia; la dotaci6n a los nGcleos campesinos; la 

Ley de Fomento Agropecuario, como su nombre lo indica incre-

mentar la producci6n en el campo, señalando inclusive las f6~ 

mulas y mecanismos; la Ley de Crédito Rural, que se ocupa de 

regular el apoyo econ6mico a los productores agropecuarios; -

existe adem~s la Ley del Seguro Agrícola y Ganadero que tie-

ne como finalidad dar seguridad a los productores agrícolas y 

ganaderos y resarcirlos en sus pérdidas en caso de siniestros. 

Existe adem§s una Universidad en Chapingo, Estado de México -

que se avoca a preparar profesionistas en disciplinas agríco-



124. 

las y otras ramas afines. Varias Universidades, incluyendo -

la Nacional Aut6noma de México, tienen la carrera de Médico -

Veterinario Zootecnista; la.propia Secretaría de Educación PQ 

blica cuenta con centros de enseñanza agr!cola como son las -

"CETAS".Y las "ETAS", pero en la práctica se observa que más 

bien lo que preparan es personal docente, de ninguna manera a 

los trabajadores, a los productores al pueblo campesino, con

viene pues legislar sobre la educaci6n de los trabajadores -

del campo, pues a la majar por allí debimos haber empezado. 
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