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PROLOGO 

Loa trabajadores del camp:> o jornaleros a¡r,! 
colas forman parte nuy importante de lo que es en si el : -
problema medular del pds, el ancestral problema a¡r~io -
que ha padecido y padece ~deo en un ya lar¡o período de -m historia, mi8*> en el que ec palpa una ur¡ente e impe-
riosa necesidad de solucionarlo de la manera m'• aatiaf ac -toria posible. 

De los lllOtivos que noa impulsaron a la ele°'"' 
oidn de este interesante tema podrfuoa 11encionar entre -
otl"oal La edatencia del proble•aa de ai¡los atraa, la ind,! 
ferencia con que éate se ba viato aiempre, la tibia 11a11era 
en que ae ha ºintentado resolver", el aaravudento del lli.,! 
"'° por la escasea de tierras para repartir u! como el al
to crecimiento demoar4fico con sus consecuentes efecto• llli -aratorios hacia lu zonas urbanas, la aparicicSn y deaapa.-
ri'ollo del neolatifundiano, la no producci6n etc. y como -
coN1ecuencia de alaunas de las oaasaa antes mencionadaaa -
el atraso econ6mico, aocial, wltural y en ¡eneral la ex
plotacicSn de que son objeto en tock>a loa aspectos estos -
sectores. 

F.n s:!, reconocemos que el desarrollo de este 
tema es auy amplio y complejo dentro de-loe ca11poa social, 
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jurídico y econcSmico, pero desde luego no por eso hemos -
querido dejar de abordarlo con un enorme inte~s y entu- -
siasmo, tratando siempre de estar concientes de esta pro-
blemática de ¡randes dimensiones y de concreta realidad. 

()aeE"en>s también haoer la advertencia de CJ,le 

en el tranacurao de este trabajo no ae espere encontrar -
elevados conceptos y principios, ya que reconoce1M>a care
cer de la capacidad y la experiencia necesari .. para la -
realizaci&n de un estudio m&a coapleto y correctuente -
fundamentado. 

Por otra parte hemos querido 11er en el trana -aJrao del presente lo •'• objetivos posible tr•t.mo de no 
caer en loa extrelllO• y en el fataliuo procurando aiempre 
concretarnos a loa hechos que noa proporciona la realidad -mi••· 

Es preciso tamb1'n reconocer que el tratar -
un tema en este basto c•po, ea desde n.ieatro pmto de vi.& 
ta muy dif:!cil, 110bre todo por la diversidad de conceptos, 
situaciones de hecho y de derecho que ae enauentran comp1!, 
jamente li¡adoa~ 

La importancia de lo que aquí tratll!los, pen-
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séal~os radica en que en un fu~ro próximo, el trabajador -
del campo, dado el rumbo que han •ae.,.ido los acontecimien
to• m podr' aeauir soportando la precaria situacicSn en ,. .. 
que actualmente vive, e incluaive ae corre el riea¡o de .~ 

que podrían tomaree por parte de eatoa ¡randea aectorea 11! 
didaa que en nucho 11e aae•jar:lan - M>bre todo en lo nea .. 
tiv<r a loa antel"iore• moviaiento• realizad.o• para tratar -
de zafarae de eate peaado yu¡o.º 

Finalaente dire11e>a que el objetivo del pre
sente trabajo aira fundaMnta1-nte en torno a la aitu .. -
cicSn aocial, jurídica, y ecomaica del trabajador naral. 

Aa:C•ismo en el capltulo cuarto y último de 
nuestro trabajo y a •mera de expoaicicSn, vemoa al91n1a -
f Ol"lllaa de explotacidn a¡r{cola de tipo colectivo y ele laa 
cuales por laa cauaaa CJ!e ah( exponelM>a noa 11u1ron la -
atención principalMnte laa utilizada• por Iarael. 
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CAPITULO I 

ABI'D1>Sf1ES HlSTCJlI<XS 

'. 
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La explotación de la tierra entre los azte-
cas antes de la llegada de los españoles estuvo a cargo de 
tres clases de a¡ricultores; los agricultores librea o ma
cehuales, los agricultores de los pueblos vencidos o maye
"165 y, en menor proporci~n el trabajo agrícola esclavo. 

En el caao de loa macehuales hab{a una di vi
si.Sn1 la del macehual que laboraba en laa tierraa del cal
.-.1H y la del que alquilaba RU trabajo COlllO pecSn en a.1al
quier otra propiedad. 

El macehual tenía el uaafruoto hereditario .;, 
de una parcela lluada tlalmilli, dentro del calpulli o b!, 
rrio, el uauf'nacto ee trautit:!a de padrea a hijos sin lim! 
tacidn y sin trúites pero aujeto a ciertu condiciones• -
la pi!imera era la de a.1ltivar la tierra ain intel'rllpci&ns
si la f1111Uia dejaba de cultivarla wrante dos affos conee
cutivoa, perdía el usufructo. 

"otra oondicidn era permanecer en el barrio 
a que COl'responclla la parcela uaufructada puea el c•bio -
de un barrio a otro, implicaba la pérdida del uaafructo." 
(1) 

(1) MmfDIErA Y NUAEZ WCIO, El derecho precolonial Ed. Po
rrúa Méx. 1961 p. 112. 
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Por ello, si bien eran libres y no dependie.!} 
tes en cuanto a que el usufructo de la parcela era para • 
su beneficio, y la relacidn de trabajo se establecía en -
cuanto al sostenimiento de los funcionarios del barrio y -
también en cuanto a la entrega de un tribato de parte del 
prc><kJoto cosechado como ingresos para el gobierno. 

Respecto a loa macehualee que se alquilaban 
COllO peones o arrendaban la tierra ae cree que au orill!n -
fue el de aquellos que eran excluídos del calpulli y ~e -
vend!an su fuerza de trabajo para cultivar.·las propiedades 
privadas, pSblicas e incluaive laa miamas co1111nalea, ya -
que en esta Última era Hcito arrendar la tierra de sobra -m'8 no venderlaJ recib!an una parcela en la wal pod.{an -
levantar su jacal. F.n. cambio paaaban un censo en especie 
o bien en forma de servicios personales. Estos hombree de 
situaci6n econ6mica inferior, parecen distintos a los m.
yeques. 

La diferencia que ae pod.Ía encontrar entre -
mayeques y macehuales es que aquellos cultivaban la tierra 
co"llJistada y éstas tierras que no proven.:Can de conquistas 
guerreras. 

Con relaoicSn a los mayeques, se puede decir 
Cf.1e eran los labradores desposeídos de sus tierras por -
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las conquistas de suerra de propietarios pasaban al perder 
su libertad, a ser una especie de inquilinos o aparceros -
con privilegios que les era l!cito trasmitir a sus descen
dientes; no podían ser arrojados de las tierras que po;- -
seían y do los frutoa, una parte era para ellos y otro pa
ra el noble o 8Jerrero propietario. A cambio de esta tie
rra que cultiva por aa cuenta, su1tinistra el servicio do-
méstico y pa¡a un censo, ya sea entre¡ando parte de la co
secha, ya sea trabajando otra parcela por cuenta del di&n,! 
tario al que sustituye en el trabajo 111amal, no es un ciu
dadano co.-> lo es el macehualli, no tiene loa derechos de 
éste, pero t upoco sua obli¡acionea. Solo depende en suma 
de quien le ha concedido la tierra. 

Finalmente· mencionaremos el trabajo aarícola 
esclavo, pieato que el cultivo de la tierra fue una de las 
actividades que, ademáa de la .ervidumbre, llevó a cabo -
este grupo social ind{.na. 

La condici6n de eaclavo ae adquiría por di
versos motivos& 

1.- Por ser prisionero de perra, cuando co
rrían con la aaerte de no ser aacrificados. 

2.- Como sanción sobre aquel que había con.e-
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tido ciertos delitos, principalment~ homicidio o robo. 

3.- Por propia voluntad. El hombre o mujer 
libres podían venderse o vender a sus hijos, mediante ac
to solemne, a otro ciudadano, principalmente para librarse 
de la miseria; un ejemplo de ello eran los macehuales que 
abandonaban el calp.illi. 

Hay que señalar (Jle el trato y los derechos 
de los esclavos de los antilJlos mexicanos los distinguen -
enormemente de la esclavitud clásica. El esclavo podía -
tener posesiones propias, no podía ser muerto, el dueiio ro 
podla venderlo sin autorizaoi&n del propio interesado y scS -lo podía hacerlo cuando cometía un acto inconveniente. No 
recibía re~neraci6n por sus servicios pero le daban aloja -rdento, alimentos y vestido como a un ciudadano ordinario+ 
habla esclavos que convertidos en mayordomos tenían a au -
mando hombres libres. Adem4s podían recuperar su libertad 
comprandola por si o a través de sus parientes. 

Pero como dijin>s antes,el trabajo esclavo -
en la agricultura fué sewndario, da!ldoles preferencia a -
los mayeques ya que aquellos había.. que mantenerlos, dando -se esta si tu acicSn principalmente en los casos de artesanos 
y pochtecaa a quienes si les convenía que les cultivaran -
sus tierras. 
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a).- EN LA COLONIA. 

En la época colonial, realizada la conquista, 
los vencedores or¡anf.zaron la propiedad territórial sobre -bases parecidas a las de su país de origen. Pero la expl,2 
tación de eeas "propiedades" fué a través de la colonia e 
inclusive después de esta, siempre con base en el abuo y 
dem&s formas de opresión de los paeblos conquistados. 

Las tierras obtenidas en virtud de las &Jlaa 
de Alejandro Borgia, pasaron a la propiedad de loa reyes -
españoles, quienes par~ estimular la "colonización" 11edia_e 
te mercedes reales obsequiaron extensiones de tierra a lo• 
colonos que deseaban avecindarse en la rueva colonia; t..., 
bi~n repartieron grandes superficies entre los conquistad.o -res como acto de reconocimiento y retribición a sus servi-
cios. As! con el dominio espaffol se introdujo una weva -
forma de propiedad privadar la individual y generalmente -
en grandes extensioh!s. 

La conquista española enfrentó a doa wltQ¡,,¡... 
ras, a dos sistemas econ&micos y con ello también a dos -
técnicas y sistemas de trabajo. 

De dicha confJ'Ontaci&Sn reailtó que los vence -dores, con un sistema ecommico de expansitSn mercantilista 
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que tenía aún 1111oho de feudal, establecieron un r'gimen -
de explotacidn general, sobresaliendo el del uso forzado -
y gratuito de la fuerza de trabajo. Por a.a··parte, los ve!l 
cidos a trav~s de la desoriminaci&n racial, dependencia -
política, inferioridad social, sujecicSn econiSmica y la i~ 
capacidad jurídica ac transf'ormarcSn en la mano de obra ,-
esencial para las actividades eoon~micas m&s importantes ~ 
de la ?iieva España. 

La aparioidn de castas y la importaci6n de -
esclavos, s6lo oontri~cS a engrosar el gnapo de explota-
dos. 

Los pen:lnsulares que poseían todos loa dere
chos, tuvieron como actividad la de los altos caraca en la 
administracicSn píblica o eran weffos de las haciendas y de 
los obrajes, los comerciantes en aran escala y tambi..tn ºC!!. 
paban los altos cargos en la milicia y en el clero. 

U> anterior parece lcSgico al conaiderar <JIC 
los eapaffolea pronto ae diel'on cuenta de la abundancia de 

mano de obra inc:ltaena que pod:Ca aprovecharse de manera ma
siva y f &cil, para explotar los abundante a recuraoa del -
pala. 
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ú:>s naturales, ignorantes de las formas SO-:. 
ciales y económicas hispanas no estaban acostumbrados a -
trabajar a cambio de un salario,?Jesto que, por b menos -· 
en los tiempos anteriores a la conq\iista, ninca lo hicie-
ron por una remuneracicSn peri&dioa o sueldo. Por otra par -te los conquistadores carentes de capitales, estaban inca-
pacitados también en los primeros afios, para organizar e~ 
presas de tipo productivo y pagar jornales a grandes gru
pos de trabajadores. Debido a ello, el conquistador se -
instaltS como colono e instauro diferentes sistemas de tra
bajo que desde luego re<llndaron siempl'e en w beneficio. 

En general se ?Jede considerar, que durante 
la época colonial existieron dos sistemas básicos de tr ..... 
bajos el forzado y el libre aunque éste la mayoría de las_ 
veces no teñía de libre m'6 que el oombre p.1ea de hecho -
era tan inhumano como &quel. 

El forzado esta representado por el reparti
miento ( indígenas repartidos por Cortés después del triu,n 
fo sobre Tenochtitlan, como parte ~l botín),la encomienda' 
el cautequil, los naborios; y el ºlibre" por loa jornale
ros de los obrajes, el trabajo ejidal,los agremiados y los 
que si se pueden considerar verdaderamente librea o sea -
los trabajos primitivos de los penin&lllares. 
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El proceso fué el siguientes la gran mayor:Ca 
de los pueblos ind:C¡enas luego de la conquista sufrieron -
primero el repartimiento, ~ste en aas inicios fu' una esp.! 
aie de recompensa de Cortés a sus soldados por su partici
pación en la conquista. Estos primeros repartimientos no 
estuvieron sancionados por la corona y fueron en realidad · 
la esclavitud misma como lo habffande:.Su las dem4s institu
ciones que lé precedieron en las wales el objetivo fué -
siempre la explotaci6n del ind:Cgena en todas sus formas. 

La enoomienda, ~ata presenta dos aspectos -
claramente diferenciados. 

lo.- El teórico legislativo, que hao!a ele ~ 
la encomienda una especie de contrató, según el cual el -
ind:C¡ena recibir:Ca catequizacidn y tutela a cambio de la -
obligaci6n ~e pagar un tribito y de trabajar gratuitamente 
en las tierras dadas a los encomendados. 

2o.- El aspecto pr'ctico impuesto por los es -pañoles, que consideraba al ind!gena como vencido, al que 
todo se le podla exigir y se le Miraba como accesorio ele -
la tierra de la que habla sido despojado. As!, de hecho 
no existicS ningún contrato ya que se trataba de un ~aimen 
obligatorio imp.aesto por la fuerza de las armas y los esp.! 
ñolesr además jamú se preocuparon por la proteccidn ni -
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por la catequizaci&n de los indígenas, cosas que de nada -
les hubieran servido, p.tes el mal ya se les había causado, 
y si en cambio se les cxigicS un trabajo esclavizante, ºLa 
idea de que en la colonia privcS principaLnente una inten-· 
cii:Sn cultural y religiosa ha sido, en rigor, de una manera 
de querer desconocer la cxplotacicSn y el trabajo obligato
rio imperante" (2). 

La condicicSn de los indígenas encomendack>s -
como antes dijimos fue' una especie de esclavitud, en vir
tud del trabajo aaotador y de loa malos tratos de que fue
ron objeto, p.tes el encomendero, empijado por su deamedida 
ambicicSn, scSlo perseguía obtener de ellos el mayor rendi
miento posible, por lo que nunca acataron algma ley que -
pidiera hablar de l11en trato para loa ind{aenaa. 

los antecedentes m'a remotos de la encomie~ 
da los encontramos en la behetría hispana. F.n América es 
utilizada por los eapaffoles en las antillas, Peru y Vene
zuela donde adquiere ciertas características, mismas que 
originaron el aniquilamiento de la población ind:tgena de -

(2) OONZAUS ca;ro AR11JRO, El trabajo en Nueva Eapaffa . -
(dos ensayos) trabajo publicado oriainalmente por la -
revista de la Facultad de Derecho, ·u.N;A~M. ~x.1971 

P. 5 
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estos paises y en las islas. 

De esta manera podríamos decir que el anteO!l 
dentes irunediato de la encomienda en México lo encontramos 
en las ant!llas de donde nos es transplantado. 

La encomienda en IMxico fu~ utilizad.a princi -palmente en la apticultura y en la minerla, aunque tambim 
abarcaba servicios personales. De esta muiera podríamos .;, 
deoir que la encomienda seluciona una serie de problemas -
la captaoitSn de tributos, la distriwoión de fondos, el -
suministro de servicios personales, la organizaci6n del -
trabajo, siendo adem's indirectamente un sistema de oon- -
trol pol:Ctico. 

La enc<>llli.enda se auprimitS le¡almente en el -
año de 1721, quedando mjeta al témino de la vida de - -
qui~n la poseyera, mnque la verdad su pr'otica duro casi 
al parejo de la colonia. 

El cuate<J,1il. A partir de las pro1111l¡acidn 
de las leyes Nuevas en el año de 1542. Aunque estas no -
se i!lplaieron a la realidad., pies esta marchaba sin tomar 
en cuenta laa normas establecidas, por lo menos promovie
ron ciertos frenos. Una de las oonsewenciaa que tuvie
ron estas leyes principal.mente f\H~ la iniciacitSn del repar -
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timiento forzoso (cuatequitl), modificador de las condioio -nes que se habían creado alrededor de la encomienda. El -
repartimiento forzoso fué una de las formas básicas de tra -bajo en la Hueva Espaffa hasta las postrimerias del siglo -
XVIII. 

Las críticas que se habían dirigido en co~ 
tra de la encomienda lograron cu ando mema una modifica.- -
oi<Sn formal de los sistemas de trabajoJ crearon ruevas es
tructuras jurldicas destinadas a tratar de resolver este -
dif!oil problema, pero la realidad social impuso wa oondi -ciones a la fcSrmula legal y nacieron instituciones colo- -
niales con rasgos•"":t\dí¡enaa, adecuados a loa intereses - -
arraigados en la Nueva España. La m'8 importante de estas 
y la de mayor dtraoidn fu<Í el reparti11iento forzoso o cua.
tequitl, que era en sí una especie de reclutllftiento de tr.,1 
baj adores indígenas organizado cada año, que destinaba di• 
chos trabajadores, se¡ún un cierto plan previo, a distin
tos propietarios, principalmente a hacendados y mineros. -
En síntesis el cuatequitl funcionaba de la siguiente mane
ras 

Se hacían padrones en los que ae enliataban 
p.aeblos indígenas que debían cumplir la tanda a.mal. Esta 
consistía en la prestacicSn de sel"Vioios retribu:lck>a que -
una vez al afto un porcentaje de indígenas de un determina
do pieblo estaban forzados a realizar para un patrcSn. Ea-
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ta tarea duraba cada año, por lo general, de una a cuatro 
semanas, pero se llegaba a exigir' en ~poca de dobla hasta 
diez semanas. Con respecto al porcentaje de in:l:l¡enas, -
~e tenían ~e participar en el cuatequitl y durante los -
períodos ordinarios de labranza o cosecha era de un cuatro 
por cientos dicho porcentaje ten.la fluctuaciones pues lle
gaba a ser hasta de dos por ciento ( como en Tulancinao, -
Estado ele Hidalgo actualmente). Pero cuando venta la do
bla por algÚn acontecimiento que a91dizaba las necesidades 
de mano de obra, entonces subía hasta el diez por ciento. 

Loa encargados de repartir dichos ind!aenas 
eran laa autoridades virreynales que nombraban tambi&n - -
jueces repartidores y concedían atrib.aciones de esta :Cndo

le a correaidores y alcaldes mayores. 

El fin del repartimiento se di& a conocer -
por una cédula expedida en Agosto de 1631. El virrey dio
t6 por facultades expresas del rey un ordenamiento de fe..;. 
cha de Diciembre de 1632, en el que se expresaba que a Pa.t 
tir de 1633 se ceaaoen los jueces repartidores. 

Sin embargo y como es de supontrae el rep-J: 
timiento o cuatequitlsiguió funcionando en al8Jna forma al 
!IJ.lal que la encomienda por un lar¡o tiempo deapu.Cs y p.ae
de decirse que es la pnesis del peonaje~ 
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Los naborios. Paralelamente a los reparti
mientos o cuatequitl funcionaba un cierto tipo de trabaja
dor que era denominádo naborio, laborio o gaitan. Esta ex
presi~n describía a los ind:!genas o mestizos (Jle se contra -taban en las diferentes haciendas y fundos mineros, esta -
instituci4Sn funcióoo eepecialmente en el campo, siendo en 
el aiglo XVIII ya un sincSnirno generalmente aceptado al - -
igual que el cuatequitl de peón de hacienda. 

El origen de los naborios se encuentra prir.
cipalnmte en el hecho de (Jle el cuatequi tl provooo una -
serie de problemas entre los hacendados y los mineros, que 
en ocasiones alAasaban de la inmoralidad de los jueces re
partidores para lucrar haciendose destinar ind:Cgenas que • 
no les correspondían según las tandas. 

~chos, de los trabajadores mineros huían -
y se refugiaban en las casas de los hacendados de la re- -
gi&n, presUndoles servicio de diversa lndole y agregados 
solo o con aa familia, conati tuyendo esto una especie de -
serviwmbre en la que el naborio trabajaba solo para su -
weffo, el wal pod{an llevarle por donde quiera y evitar.
do de esta manera el cumplimiento de laa tandas. 

Loa indí¡enaa naborioa empezaron a funcionar 
principalmente como fuerza de trabajo imporhnte huta los 
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siglos XVIl y XVIII. El alquiler de estos indígenas prov2, 
oó problemas posteriores como la retención indebida por · .. 
deudas que se usó tanto en las minas como en las grandes ;.. 
haciendas. Pr4ctica que tuvo un gran arraigo hasta el mo
vimiento de 1910. 

Por Último agregaremos que el peonaje susti
tuyó a la encomienda y al repartimiento o cuatequi tl cano 
sistemas de explotacicSn. Ast. vemos como el peonaje se de
sarrollcS entre otras de sus causas a consecuencia de la ex -pansión de la propiedad privada de los espaiioles, CJ,ae casi 
siempre se hizo a costa de la propiedad comunal indígena. 

La desintegraoicSn de las co111.1Jrldadea iml¡e
nas jugó un papel nuy importante en el desarrollo de la h.! 
cienda. Si bien las conmidades indígenas trataron de -
preservar sus viejas formas de vida y el ré¡imen de propi!. 
dad ligado a ellas, sí lograron retener durante 111.1cho - -
tiempo parte de sus tierras, la lucha contra la conunidad 
fue constante, pues los españoles eran conaientes de que -
tal era la fuente principal de las tierras y de la mano de 
obra que la agr:lcultura comercial necesitaría en eaa época 
en forma creciente. 

Fn la etapa a la que hacemos referencia ae -
welve evidente que, el desarrollo en la agricultura - hai
cienda.- requiere de una adecuada y creciente previsión de 
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mano de obra. Ya superados los meo~smos un tanto primi
tivos y burdos de la encomienda as:!. como del repartimi .. -
miento e internJmpido y dislocado el proceso histdrico de 
la económ:!.a indígena, el IUlevo régimen mercantilista tiene 
que organizar el mercado de trabajo sobre la base de "lib;! 
rar" a los indígenas, no scSlo de ciertas trabas precapi t._ 
listas, sino incluso de la tierra que, en muchos casos era 
su Único patrimonio. Chevalier nos dice a". • • en el si
glo xvnr los clleños de las haciendas carecían de mano de 

obra; para conseguir vaqueros, mayordomos y vigilantes ~ 
da mejor que privar de sus tierras a esas conunidades. Pa
ra ello los grandes hacendados hecharon maoo de todos los 
recureos, legales e ilegales • • . '1 {3). 

El desarrollo del latifundi1111<> no fué, como 
a primera vista podr:Ca suponerse, la expresi6n de una ecc.
nom!a estacionaria, improcllctiva, feudal, cuyo producto s~ 

(3)CHEVALIER F. "La fonnacicSn de los grandes latifundios -
en ..Sxioo, en Problemas Aar!colas e Industriales de -
México, enero, marzo de 1956, pp. 176 y 216. 
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oial sólo fuese suficiente pU'a preveer a la poblaci6n de 

los medios m4s elementales de subsistencia. Sur¡i6 m's -
bien en relii¡:Qesta a la necesidad de aumentar la produccicSn 
y de emplear formas de explotaci6n del trabajo m&s eficiea 
tes que la encomienda y el repartimiento. 
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b).- EN LA EPOOA INDEPENDlENTE. 

Las c-.asas que originaron el movimiento de ¡,. 

independencia fueron ntiy diversas, unas sociales, otras -
eoon6micas, pol:ltioas,religiosas y hasta psicológicas, el 
desprecio con que eran vistos los nacidos en la Nueva Es-
pafia por ejemplos otras causas que influyeron, fueron los 
grandes movimientos ideolcSgicos en Inglaterra, Francia, -
Estados Unidos etc. 

Pero creemos que una de laa causas internas 
que influyó en fol"lla decisiva en el movimiento de indepe~ 
dencia, fu& precisamente, la pau~rrima ai tuación por de
m'8 inhumana de la clase indígena en los sistemas de expJe 
tación impuestos por los espaffoles. 

Había grandes diferencias sociales y econiSnd -cas, que hacían crecer el odio hacía las mimr:ha privile-
giadas. A los espafiolea se les concedieron ¡ropiedades y 
derechos en forma exagerada, loa indíaenaa generalmente de -aempeñaban trabajos de peón en las haciendas, los obrajes 
y las minas de los españoles, por lo que recibían un miaeii' 
ro jornal, eran ·~cruelmente tratados y castiaados, aaímis:-. 
mo ae les excluía de los cargos piblicos, del comercio y -
de la industria, explotados y desprecimlos por las demú -
clases sociales, lo que acrecentaba su rencor y deaconfian -za hacia las minorías privilegiadas. 
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Por otra parte podemos observar que a dife
rencia de la revolución de independencia de las colonias -
españolas, surgidas de los cabildos y de las ciudades, la 
de México desde sus inicios fué una lucha de clases de los 
trabajadores del campo y de las minas. 

Para expresar algunas de las cauaaa cpe ori
ginaron el 1110vimiento de Independencia veamos alao de lo d!, 
cho por el obispo de Valladolid Mamael Abad y ().aeipo, en -
una representacicSn general hecha al rey de Eapafla a fines 
de 1799. 

"La Nueva Espafia se co111p<>ne de cuatro y ....,;..:. 
dio millones aproximadamente de individuos, que ae p,1eden 
dividir en tres clases, espafioles indios y outas. Loa -
espafioles componen una "'cima parte de la poblacicSn total, 
y ellos tienen caai todas las propiedades y riequezu de -
la "1eva España. Las otras dos claaea, que eo11ponen el res -to de la poblacicSn se pueden dividir en dos tercioa, dos -
de castas y una de indios puros. Estas clases ae hallan -
en el mayor abatimiento y degradaci6n. El color, la igno
rancia de los indios los coloca a una distancia infinita -
del espa&l. Son tributarios y esto viene a aer como una 
marca indeleble de esclavitud, que no pueden borrar con -
el tiempo. En este estado de cosaa ¿Q.ae intereses p,1eden 
unir a estas dos clases con la primera, y a las tres con -
las leyes y el gobierno? La primera clase tiene el mayor -
interés en la observancia de las leyes que le aseauren y -
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protejan su vida, su honor y su hacienda, o sus riquezas -
contra los insultps de la envidia y asaltos de la miseria. 
Pero las otras dos clases que no tienen bienes, ni honor ~ 
ni motivo alguno de envidia para que otro ataque su vida y 
persona ¿Q.ie aprecio harán ellas de las leyes que sólo sir -ven para roedir las penas de sus delitos? 

Abad y (l.teipo proponía al gobierno espaftol -
la expedici6n de leyes liberales y benéficas en favor de -
las Américas y sus habitantes, especialmente de aquellos -
que no tenían propiedad y de los indígenas y castas, estas 
leyes, cuya ertJnoiación basta para explicar el verdadero -
car&cter de la guerra. de Independencia iniciada una decada 
después, eran las siguientes• La abolición de la infamia -
de derecho que afectaba a las castas; la división gratui
ta de las tierras de conmidades de indígenas entre los in -dios de cada pueblo, en propiedad y dominio pleno; una ley 
agraria que confiriera al ¡11eblo una equivalencia de pro-
piedad en las tierras incultas de los grandes propietarios 
por medio de locaciones de veinte y treinta aftos, en que -
no se adeudara la alcabala ni otra pensión allJJnas • La .. 
ley agraria -concluía- envuelve el único medio que existe 
de rewcir a sociedad la población dispersa, sin lo cual -
es imposible dar costumbres, civilizaci6n ni cualtura a la 
masa general del ~eblo. 

Así rios damos cuenta que la guerra de JncJe.;.... 
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pendencia en gran parte fué UnA revolución agraria y una 
h.Jcha de clases que consti "tu{a el deseo de terminar de -
cualquier forma el dramat!S1110 de un largo perio'do históri
co de explotación y dominio de una clase por otra. Así, -
en la forma en que se presentan las cosas no clJdamos que -
el car,cter interno de la guerra de independencia, fue el 
de una insurrección agraria dirigida contra el régimen de 
propiedad existente y de explotación. Para el indígena y 
las castas explotadas y miserables, la única fuente de tra -bajo y sustentaci6n era casi exclusivamente la tierra. Y -
la lucha por ésta fué indudablemente un fuerte motivo del 
movimiento de 1810. 

Ya iniciado el Movimiento de Independencia Hi -dalgo acuerda para cumplir su progra11a social en su histó-
rico decreto de 5 de Diciembre de 1810 en el que declaras 
que debe entregarse a los naturales las tierras de cultivo, 
sin que para lo sucesivo pudieran arrendarse, establece -
adem's en beneficio de los indígenas, el goce exclusivo de 
sus tierras de c0111Unidad dando en esto, un contenido a¡ra.
rio a la lucha por la independencia. 

A la muerte de Hidalgo, 81.Jrge More los, que -
si bien es cierto que fué grande cano genio militar, crea
dor y organizador de ejércitos, extraordinario fué, cano -
refonnador social y político, 
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Desde fines de 1810 dicta disposiciones so-
bre restituoi6n de tierras, que repite a lo largo de su a~ 
tuaci6n militar. A mediados de Noviembre de 1810, en hia
td'rico bando anuncia a los habitantes de la Nueva España, 
que con excepción de los europeos; todos, indios mulatos y 
castas deben llamarse 11americanos" y que nadie pagará tri
b.t to ni habrá esclavos en lo sucesivo. Además decreta la 
extinción de las cajas de comunidad de los indios, y el el,! 
recho de éstos de recibir las rentas de sus tierras, mon-
tes y a.guas. 

Mediante este bando Morelos también daba a 
la lucha por la Independencia un contenido social y el ca--rácter de una revolución agraria. 

En su decreto de 5 de Octubre de 1813 dices 
11Porque debe alejarse de la América la esclavi tu y todo -
lo que a ella huela~' mandó que los intendentes y demás ma
gistrados, velen para que se ponga en libertad cuantos es
clavos hayan quedado y que los naturales que forman ¡::ue- -
blos y cuidades hagan sus elecciones libres. 

Pero donde se manifiesta •'s radical cono re
formador social, es cuando proclua la necesidad de des- -
truir el latifundio para eqüilibrar económicamente a las -
clases del país, en su celebre ºProyecto de confiscación -



de bienes de espafioles y criollos españolizados", en el -
<J.te busca además recursos para la lucha Insurgente y f avo
recer a los desposeídos realizando en primer término un ac
to de justicia social, y en segundo, propagando entre la -
clase pobre del pa!s la adhesión a la causa revoluciona- -
ria. 

Los puntos principales del decreto citado -
son: "Deben tenerse coino enemigos de la Nación, adictos al 
partido de la tiranía, todos los ricos, nobles y empleados 
ele primer orden, criollos y gachupines" ••. · y apenas se -
ocupe una población se les deberá despojar de sus bienes -
para repartirlos por mitad entre los vecinos del pueblo y 

la caja militar. En el reparto se procurará que <J.Jede so -corrida la gente que más se pueda. No se excluyen para es -tas medidas ni los nruebles, alhajas o tesoros de la Igle--. " s1a ••• 

Es sin embargo, en e 1 punto principal de di
cho decreto donde Morelos aparece como el verdadero precur -sor de la Refonna Agraria en México, anticipandose en mu-
cho a las generaciones que le siguieron al decirs "Deben -
inutilizarse ( afectarse) las haciendas cuyos terrenos pa
sen de dos leguas, para así facilitar la pequeffa agricultg, 
ra y la divisi6n ele la propiedad, por que el beneficio de 
la agricultura consiste en que muchos se dediquen con sep.! 
ración a beneficiar un corto terreno que ~edan asistir -
con su trabajo e industria, y no en que una sola persona -
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tenga extensas tierras infr.uctlferas esclavizando a milla
res de gentes para que las cultiven en condición de escla
vos, cuando p..aeden hacerlo como propietariós de un terre
no limitado con libertad y beneficio suyo y de 1 p.íblico. 11 

En 1813 des~és de sus brillantes campaiias -
mili tares ~re los decidió convocar a un congreso con el -
objeto de unificar las tendencias del movimiento insurgen
te, y el 14 de Septiembre del mismo año se presenta en la 
Ciudad de Chilpa.ncingo. En el discurso de apertura concll!, 
ye declarando rotas las cadenas que unián a México y Espa
ila. En seguida preaenta a la as111blea su histórico docu
mento ti tu lado "Sentimientos de la Naci6n ", exposición u 
nial de sus concepciones política y sociales al mi&lllO - -
tiempo una inspiración fiel de las aspiraciones y deseos -
del pueblo explotados "que la América sea libre e indepen
diente de España; que la soberanía dimane del piebloJ que 
los empleos los obtengan los americanos; CJ,le como la b.aena 
ley es superior a todos los hombres, las que dicte nuestro 
Congreso deben ser tales que obliguen a coJ1.stancia y pa- -
triotismo, moderen la opulencia y la indiaencia y de tal -
suerte que se aumente el jornal del ¡x>bre, que mejoren sus 
costumbres, aleje la ignorancia., la rapiña y el hurto ••• " 

Propuso adem's la abolición de la esclavitud 
y la de la distinción de castas, quedando todos i91ales, • 
debiendo distinguir a un americano de otro, sólo el vicio 
y la vitud. 



28 

En los 11Sentimientos de la Nación", Morelos 
expresó con claridad y precisión, la doctrina y fines de -
la Revohaci6n de Independencia como no había hecho ni lo -
haría desµ.ies ningún jefe insurgente. 

La muerte de Hidalgo y, sobre todo la de Mo

relos en 1815, debilitaron grandemente la causa poµ.ilar. -
Al respecto Lorenzo de Zavala afirma ". • . con la pérdida 
del General Morclos, el desaliento fu¿ ge~ral entre los -
patriotas. Se introdujo la discordia y nin¡J1no obedecla a 
otro. Todos querían mandar no había plan de operaciones, 
ni unidad ni orden. (4). 

Todo ello contribuyó a que el sector ilustra -do de la clase rnedia volviera a tomar de lleno la. direc- -
oión del movimiento, sin que en última instancia fuera ca
paz tampoco de determinar el curso del proceso. Gracias a 
la diléctica de una lucha de clases sin solución de oonti
ruidad y a la revoluci6n que se prolongaba una década y -
desplazaba del poder al pequeño grupo de españoles privile -giados, fueron los criollos ricos los que al final logra--
ron imponerse, los que formaron la nueva clase dominante y 

(4). De ZAVALA ~ENZO, Umbral de la Independencia, Ed. F-a 
presas Editoriales México 1949 p. 26. 
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los que paradógicamente, consumadan y, a la vez frustra
rían la independencia. Eran los viejos enemigos de una ~ 
ruina emancipación, los enemigos del ?Jeblo que tuntJltuosa -mente había seguido a Hidalgo y Morelos, los que estable-
cían el orden, un orden por cirto, en que la independencia 
pol:Ctica recien eonquistada se conjugaba con la vieja de
pendencia económica y cultural, con el cosBWJpolitismo de -
las clases acomodadas y con los intereses del alto clero -
que, despiés de excon.algar a Hidalgo, apoyaba y bendecía -
el imperio de Iturbide. 

Por lo que hace a los problemas sociales y -
económicos m4s importantes a los que tuvieron que enf ren-
t ar los gobiernos de esta época podemos decir, que en pri
mer lugar por lo "1C se refiere a la cuestión agraria que, 
el campesino vivía en condiciones desastrosas e inhumanas, 
siendo éstos la clase social mis marginada y más pobre del 
pueblo. Aunque si bien es cirto que el problema del campo 
no era un problema nuevo en esta época, puesto que éste -
tiene su origen en la colonia. Aunque bien piede decirse 
que el ya. tradicional problema agrario se presenta con ma
yor intencidad al declararse la independencia puesto que -
las clases económicamente más poderosas de la colonia como 
los grandes terratenientes y la iglesia acentuaron aín máa 
el poder que tenían y sus riquezas, dejando al campesinado 
en la completa miseria. 



Entre los que formaban las clases diriaentes 
estaban principalmente los grandes terratenientes entre -
quienes figuraba en primer lugar el clero, quienes consti
tuían la fuerza social y económica más poderosa de la épo
ca. En el México independiente los grandes capitales co
merciales se canalizaron hacia la propiedad de la tierra con!. 
titüyendo con ello una rueva aristocracia agriaria de ori
gen b..argés. 

Con.seguida la independencia los mevos fP- -
biernos quisieron resolver el problema agrario pero consi
deranck>lo desde un p.into de vista diferente del CJ.le dominc.S 
en la época colonial • 

Así para estos gobiernos el problema de la -
tierra presentaba sobre todos dos aspectosl 

l.- Por un lado la defectuosa distrib.ición 
de la tierra. 

2.- La defectuosa distribución de los habi-
tantes sobre el territorio. 

Se pensó que el país lejos de necesitar un -
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reparto equitativo de la tierra, lo que requería era una -
mejor distri~ción de sus pobladores sobre el territorio y 

población europea que levantase el nivel cultural de la i,!! 
dígena, que estableciera nievas industrias y explotara las 
riquezas naturales. 

Todo esto se procuró mediante la expedición 
de una serie de disposiciones legales entre las ru ales al
gunas de las más importantes sona · 

Orden dada por Iturbide del 23 al 24 de mar
zo de 1821, en la rual se concedía a los militares que pr,g 
baran haber pertenecido al EjtÍrci to de las Tres Garantías 
una fanega de tierra y un par de bJeyes. 

Posteriormente, el 4 de enero de 1823 se ex
pidió un decreto por La Junta Nacional Instituyente cuyo -
objeto era estimular la colonización con extranjeros ofre
ciéndoles tierras para establecerse en el pals. A cada co -lono se le daba según ese decreto, un sitio cuadrado de -
5,000 baras por lado. En la colonización de aa.aerdo con -
su art!wlo 18 se daba preferencia a los naturales del .;;, 
país en especial a los militares del ejército trigarante. 

El 18 de Agosto de 1824 se expidió una Ley -
General de Colonización que ordenaba que se repartieran -
los terrenos baldíos entre aquellas personas que quisieran 
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colonizar el territorio nacional prefiriendo a los mexica
nos sin más mérito que haber prestado servicios a la pa- -
tria, teniendo preferencia los pueblos vecinos. 

El 6 de abril de 18)), el Congreso de esa -
época expidio' otra Ley de Colonizaci6n. 

Finalmente el 16 de febrero de 1854, el pre
sidente Santa Ana expidió una Ley General sobre coloniza
ción, en la a.aal y por virtúd de esta se nombró un agente 
en Europa a fin de favorecer la inmigración a el país. 

Adem'8 de esas leyes se dictaron otras, ain 
embargo no obstante el aparente deseo de los gobiernos de 

esas épocas, de lograr una mejor diatriwción de los habi
tantes en el territorio,esas medidas no tuvieron eficacia, 
por un lado por que al dictarse m se tuvieron en cuenta -
las condiciones especiales de la población rural mexicana, 
ni las que JX>r el momento guardaba el pa:Cs, adem's de que 
casi no se cooocieron en los pobládos indígenas a "1ienes 
esas leyes en alguna forma trataren de ayudar. 

Los medios de c0111Unicación eran difíciles y 
la mayor parte de los indÍgenas no sabían leer ni escribir 
agregando a todo ésto la idiosincracia y las costu11brea -
del mexicano que se caracterizaba por aa apatía y aenti- -
mientos tan profundamente ligados a su luaar de ori¡en, -
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hacían que practioamente las leyes antes erunciadas no tu
vieran la aplicación y la eficacia que se necesitaba para 
la resolucicSn aunque fuera en forma parcial del problema -
agrario y por otra par~e, la presión ejercida por loa ¡ru
pos (burguesía rural) a quienes se perjudicaba con todo -
éato. 
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c) .- EN IA REFCMMA. 

I 
A lo que fue el triunfo de la Revolución de 

Independencia era imposible lograr una reforma económica -
del régimen que en el coloniaje imperó. Por una parte fufÍ 
difícil p:>r los constantes amagos a la relativa paz duran -te los pri111eros affos de la RepÚblica. Asimiano por que scS -lo se atac& el problema agrario en su aspecto colonización 
sin resultado positivo, quedando intacta toda la es~ctu
ra de explotación del régimen del coloniaje. Así se llega 
hasta el afto de 1833 cuando se inicia practicuaente la Re
forma. 

El movimiento de desamortización en México ~ 
se produce como consecuencia del triunfo del Partido Libe
ral por la Revolución proclamado en Ayutla del primro de 
marzo de 1854. Cabe aclarar que ni el Plan de Ayutla, ni 
su reforma de Acapilco de fecha 11 del llÍSlllO mea y affo, -
contienen nada referente a la cuestión social, 111enoa a la 
cuestión agraria mexicana en particular. Son planes de -
contenido político nada ~. 

La ley de Desamortización fué pr<>m1lgada el 
25 de Junio de 1856, (conocida tubién oomo Ley Lerdo) y -
que entro en vigor precisantente en el gobierno de Comon- -
fort. 
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El artículo 1° de esta ley disponías 

11 Todas las fincas rústicas y urbanas que hoy 
tienen o administran como propietartos las corporaciones -
civil.ea y eclesUsticas de la República, se adjudicaran en 
propiedad a los que las tienen arrendadas, por el valor co -rrespondiente a la renta que en la actualidad pagan como -
rédito al 6 ~ araial:' . 

Conforme al artírulo 3º· • 

"Bajo el nombre de corporaciones ee compren-
den todas las 00111Unidades reli¡iosas de •boa eexoa ••• 
y, en ¡eneral todo establecimiento o fundaci6n que tenga -
duraoi6n perpet\.la o indefinida.tt 

La Ley de Des1110rtización M9 dictó M!9in de
claración expresa del Legislador, por <JJe uno de loa mayo
res obst,culoa para laprosperidad y engrandecimiento de la 
Nación era la falta de movimiento o libre circulación de -
una aran parte de la propiedad raíz bue funda.ntal de la 
riqueza pública. 

Es de aclarar que la pol:Ctica que llibico - -
adoptaba no era oueva ni ori¡inalJ la lucha de la burae
sla contra la iglesia, por el control de la riqueza terri-
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torial se había iniciado en In¡laterra y otros paíaes de ':"": 
Europa siglos atraá y tenía antecedentes inclusive en la -
misma Espaila. Las clases medias hicieron esa destrucción 
en su provecho; se apoderaron de los bienes eclesiásticos -dejando a cargo de la gran mua las atenciones del culto -y de sus ministros. 

La ley de Desamortización tenía como •ta -
fundamental como ya hemos dicho poner en circulación loa -
bienes de manos 111..1ertas o sea, aquellos que pertenecían a 
corporaciones. 

Otro de los fines que ae peraeauían fué el -
de allegarse ingresos. Pero algo de 111Jcho interes para -
111estro estudio ea el caao de CJ.le esta ley tal y como esta -ba redactada afectaría las propiedades ralees de laa 00111.1-

nidades indígenas lesionando de esta manera el derecho de 
propiedad más antiguo ésta fonaa de ¡ropiedad era 001111nal 
y confonne a la legislación Lerdo pasó a ser individual -
otorg&ndose los títulos de propiedad; el campesioo al obt,! 
ner el documento, casi de inmediato, ante una necesidad. -
vendía su tierra al hacendado mú cercano y lo que supuso 
cQno su liberación, lo convirtió de una manera más f 'ºU a 
jornalero de la hacienda; incrementando de ésta manera el 
enriquecimiento de los poderosos. El latifundio eclesíasti 
co sin destruirse pasó a manos laícas. Todo esto tiene _: 
una gran importancia no sólo por lo antes dicho sino por -
que de esta manera se lanzo a millares de campesinos y ar-
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tesanos al mercado de trabajo. 

En sentido estricto, más que trasladarse la 
tierra del clero y de los criollos ricos al pueblo o ai--
quiera a millares de propietarios pequeilos y medianos, pa
só de unos sectores de la bur¡ue&Ía a otros y de ciertas -
viejas familias terratenientes vlnculadas al '"'¡imen polí
tico anterior a la Reforma, a nuevos latifundistas, comer
ciantes, funcionarios y profesionales ligados a la causa -
liberal. 

Con la aplicación de la ley de Desamortiz.,_ 
ción a quien mls se perjudic6 .oo fué al clero sino a laa -
comunidades ind!genas, que -colllO ya hemos visto- de tien
po atraá habían venido aiendo despojadas de fA.IS tierras, -
serían víctimas de ruevos atropellos e injusticias. Prie
to, Ocampo y años m's tarde Don Andrés Malina Enríquez -
criticarían ese aspecto de la ley. "En la forma en que la 
Ley de 25 de junio fué expedida se refería -escribiría és
te-a los bienes de todas las comunidades . · ~n ese artícu
lo -el 3o estuvo el error colosal de la ley Su autor -
confundió dos cosas distintas& la posesión tenida en conn.1-
nidad y la posesión tenida por comunidad.es". ( 5). 

(5) MOLINA ENRI(JJEZ ANDRES, Juárez y la Reforma, Méx. 1956 
P• 131 

. ; ' ~.,;,' 



Es decir, las posesiones CORl.lnales de los -
indígenas, y la concentración de la tierra por una co1111ni
dad o corporao:l.ón como el clero. 

Es discutible que tal medida haya sido un -
error, políticamente, desde luego no fu~ un aéierto, pues 
suscit~ la inmediata y abierta hostilidad de las oonunida
des ind!genas. Pero era bien sabido que lo <11e la ley rus -caba era reforzar el régimen de propiedad indiviclJal, por 
lo que se ch.ida haya sido un error. Lo que se vino a crear 
fue confusi6n en unos y pretexto en otros para hacer de -
las suyas. 

Las leyes de Desamortización, en resumen - -
abrieron una rucva perspectiva al pa:Cs y sobre todo a - -
ciertos aectores de la b.Jrgues!a. Fué una oportunidad pa -ra que se énriqueci.éran los políticos liberales a expen--
sas de la iglesia, y una oportunidad para destruir aa pode -r!o; esto era muy importante , medida que en gran parte se 
consigui6. 

La promulgación de las primeras Leyes de ne
samortizaci6n, su incorporaci6n a la rueva Carta Ma¡na y -
la pugna de intereses e ideas que resonaban en loa debates 
del Congreso Constituyente pronto harían crisis en otra· -
sangriente explosión social. La Consti tuci6n expedida en 
()Jerétaro, en Febrero de 1857, era en realidad un eatatuto 



anUogo al que otros países mantenían en vigor desde tiem
po atr&s; y en algunos aspectos incluso una copia de la -
Consti tucicSn Norteamericana. los liberales no ocultaron -
con frecuencia su descontento al ver que los propios repre -senta.iltes del gobierno se oponlan a ciertas reformas. 

Para comprender mejor el contexto en que esa 
lucha se liberaba, el car&cter de los intereses en conflic -to y el verdadero alcance socioeconi:Smico de la Refonna, -
conviene recordar algunas de las cuestiones que se venti
laban en el seno del Constituyente 

1 El debate en torno a lo CJJe habría de ser el 
artículo 27 de la C.Onstituci6n dejcS ver como pocos las dis -tintas concepciones e intereses en jue¡o. En su famoso -
voto particular, Don Ponciano Arriaga, que era miembro - -
distinguido del Partido Liberal expresarlas 

"Mientras que pocos indiviwos, dice Arria¡a 
en la secoi6n del 23 de Junio de 1856, están en poaeai6n..;, 
de inmensos e incultos terrenos, que podr!an dar subaiaten -oia para muchos millones de hombres, un paeblo numeroso -
gime en la más horrenda pobreza, sin piedad, sin hogar, -
sin indsstria ni trabajo. 
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con frecuencia su descontento al ver que los propios repre -senta.iltes del gobierno se oponían a ciertas reformas. 
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lucha se liberaba, el car&cter de los intereses en confli,s 
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El debate en torno a lo <J!e habría de ser el 
artículo 27 de la Constituci6n dejcS ver como pocos las di.a -tintas concepciones e intereses en juego. En su famoso -
voto particular, Don Ponciano Arriaga, que era miembro - -
distinguido del Partido Liberal expresar!as 

"Mientras que pocos indiviwos, dice Arria¡a 
en la secoi6n del 23 de Junio de 1856, están en posesi6n..;. 
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cia para muchos millones de hombres, un )lleblo numeroso -
gime en la mú horrenda pobreza, sin piedad, sin hogar, -
sin i~stria ni trabajo. 
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Ese pueblo no puede ser libre ni republicano 
nrucho menos venturoso por mis que cien constituciones y -
millares de leyes proclamen derechos abstractos, teoriaa -
bellísimas, pero impracticables, en consecuencia del abau,t 
do sistema económico de la sociedad. 

El sistema actual de la sociedad mexicana no 
satisface las condiciones de la vida material de los pue
blos y desde que un mecanf&1110 económico ea insuficiente P.!. 
ra su objeto preciso ••• debe desaparecer ••• " (6). 

Lo que An-ia¡a proponía era un plan bien -
lllOdesto, pero aún aai inaceptable para loa terratenientes 
y para quien aspiraba a heredarlos y tomar su lu¡ar. - -
Tl'as de subrrayar que la ecu111J lacicSn en poder de unaa -
cuantas personas de grandes posesiones territoriales ain 
trabajo, cultivo ni produccicSn, perjudica al bien oomn -
y es contraria a la índole del ¡obierno republicano y dene 
)roltico sugeria el siguiente régimen agrario: 

lº .- los poseedores de fincas rústicaa Cf1e -
igan una extensit.Sn mayor de quince leguas, para ser rec.2 
ldos deberán delinear y cultivar sus terrenos acot6ndo -y cerc!ndolos. 

~O FRANCISO, Historia del Congl"eso extraordinario -. 
\Stituyente de 1856-1857. Ed. Colegio dé !.Mxico, Mé-
') 1956 p. 532 
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2° •• Si desp¡és de un año de término, perma
necieran sin cercado, incultos y viciosos, causaran a f...,. 
vor del erario federal una contrirución de2$% al millar. 

3° .- Los terrenos en que no se observe lo an -terior en un ténnino de cbs affos se terdrm por baldios y 
serln rematados por la hacienda pública. 

Arriaaa no era el único que proponia restric -oiones a la propiedad:rural. En el proyecto del Dip¡tado 
Isidoro Olvera se expresaba& 

"Es notoria la usurpaci&n que han au tri do -
los pueblos de parte de varios propietarios, bien por la -
:Cuer~a o por otras adquisiciones • • • En lo sucesivo nin
gún propietario que posea mú de diez leguas wadradas de 

terreno de labor podr1 hacer J1Jeva adquisici.Sn en el Est ... 
do o territorio e~ que se ubi<J,le la antigua. • • " ( 7) 

Castillo Velasco, en una actitud similar a -
la deOlvera y Arriaga, diriaiendose al presidente del Con-

(7) Ibid. p. 695. 
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greso recordaba la situación miserable de los campesims -
en palabras no menos c1rt..áticas: 

11 ll R # ay en n.aestra epublica, sefior, una raza -
desgraciada de hombres que llamamos indígenas descendien
tes de antiguos dueños de estas ricas comarcas y humill...,. 
dos ahora con su pobreza infinita y sus recuerdos de otros 
tiempos.· 

'Hombres que para adquirir un puño de maíz -
con CJ.le dar alimento a su familia, tienen que vendel'se al 
despiadado propietario de una hacienda/} 

Castillo Velauco proponías 

''Todo pueblo en la república debe tener te
rreoo aaficiente para el uso coadn de los vecinos. Los -
Estados de la Federación los comprarfn si es necesario ••• " 

Todo ciudadano que carezca de trabajo tiene 
derecho de adquirir un espacio de tierra cuyo wltivo le -
proporcione subsistencia y por el cual paaar' mientras no 
p.teda redimir el capital, una penaidn que no exceda de 3 ~ 
anual aobre el vU.or del terreno. 
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Escribe Jesús Silva Herzoa al comentar lo ex .. 
uesto por Castillo Velasco que "quizas si se hubieran in-

Jorporado a la Constitución de 1857, y se hubiesen aplica
do con oelo y tenacidad, la evoluci6n económica, social y 
política del p1eblo mexicano seria hoy completamente dife
rente; habría $ido distinta nuestra historia y tal vez se 
hubiera evitado la revolución de 1910° (8) 

¿Por qué fueron desechadas las proposiciones 
de al¡unos constituyentes <JJC ae catalogarían cOlllO justas 
y aV"anzadas? ¿Acaso por- considerarlas meramente formales o 
¡x>r que la técnica jurídica aconsejara limitarse a aaran-
tizar el derecho de propiedad COMO una garantía indiviwal 
inviolable? Podría admitirse desde luego ~y·e1 debate ao.-
bre el artículo 27 Constitucional así lo puso de manifies
to en varias ocasiones,- que probablemente no faltaron ju
ristas, convencidos de que la técnica constitucional exi-... 
gí.a rechazar las proposiciones que de alaún modo lirni taran 
el derecho de propiedad. Kis que un conflicto de orden l!. 
gal entre cuestiones propias de una oonsti tuci6n, lo que .. 
estaba en juego era otros intereses; y aunque la libertad· 
y la propiedad se presentaban a menudo como dos aspectos .. 
de una misma cuestión, en rigor eran dos categorías dife-. 
rentes y aún conflictivas. Lo que esencialmente importaba 
a los Constituyentes, voceros en última instancia de un am .. 
plio sector de la b.trguesía, era afinnar y rodear de gar&J! 
t!as los derechos de estas clases sociales y no convertir 
en realidad las vagas asptraci.ones del paeblo. Es de- • 
cir, la reforma agraria debía 

(8) SILVA HmtZOG JESUS,La Tenencia de la Tierra y el Li~ 
ralismo ~xicano, ed. F.C.E. México 1963 p. 703 
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realizarse, pero en vez de que, a conaea.iencia de ella, -
millones de mexicanos adquirieran la tierra, ésta debla -
quedar en poder de una rueva clase terrateniente, como a -
la postre ocurri6. 

Los constituyentes terminaron sus arduas l._ 
bares en medio de un COlllJ>renaible y contagioso entusiasmo. 
La euforia con que los diputados se diriaían al paeblo en 
el momento de aprobar la Constituci6n ea diana de recordar -ses 

"La i91aldad ser' -dec:la el manifiest<>!'- la -
gran ley de la Repiblica; no habr4 mas mérito que el de -
las virtudes; no manchar&t el territorio nacional la escla
vitudJ el domicilio ser& sagradoJ la propiedad inviolable 
el trabajo y la industria libresº. 

Sin embargo la Conáti tuci~n de 1857 carec:la 
en absoluto de postulados econd'micamente favorable& al - -
p.aeblo; fu~ un movimiento como ya dijimos anteiormente de 
liberalismo clásico transformando las conquistas de una -
victoriosa revoluci6n burguesa, en leyes que arrbataban el 
poder pol!tico a la clase terrateniente feudal. 

Desde luego, la libertad no exiaticS para los 
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explotados en forma de libertad económica pues sólo tuvie~ 
ron libertad para mo1•irse de hambre cuando sus patrones . -
los despedian o clausuraban sus empresas; la i1J1aldad pol,! 
tica y social no p.ido ser realidad, por que existiendo di~ 
ferenoias económicas, raciales y clasistas la igualdad no 
es m'8 que un mito. 

Al poco tiempo de haber entrado en vigor la 
Consti tuoi6n de 1857, sobreviene un golpe de Estado me- -
diante el Plan de Tacubaya de Diciembre 17 de 1858, y que 
tenía como uno de sus fines el de deponer la Constitu- -
oión de 1857. Es a partir de esta fecha y durante tres -
años en que ae libra una de las m!s encarnizadas luchas -
fraticidas, tiempo en el que Be dictaron algunas leyes de 

las wales una de las m&s importantes es la de Nacionaliz! 
ci6n de Bienes del clero de fecha 12 de julio de 1859. 

Refiriéndose a la Ley de Nacionalizaoi6n, -
Meñdieta y rtiñez sefiala que "sus efectos fueron principal
mente pol:Cticos, ~es en cuanto a la organización de la -
propiedad ralz en nada modificó los de laa leyes de Desa
mortización " (9). Pero si la Ley áe examina desde otro -
pinto de vista que no sea el jurídico se percibe que si ~ 

(9) MENDlETA Y NUÑFZ WCIO, El Problema A¡rario de México, 
Ed. Porrua Wx. 1954 p. 116. 
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vo importancia en lo econ6mico y social. Por ella fud pooo
sible superar las limitaciones de la ~y IA!rdo y facilitar 
en la pr&ctioa el traslado de 111.1chos de los bienes del ele -ro a los nuevos terratenientes; sobre ella )1ldo fincar.e -
en defini. ti va el sistema de:'. latifundio laíco en que culm,!. 
naría la política desamortizadora. 

Las leyes de DesaJDOrtizaoi&n y de Nacionali
zacicSn si bien es cierto que dieron na.aerte a la concentra
cicSn eolesi'8tica; pero extendieron en w lugar el latifun -dio y dejaron a su merced una pequeffa propiedad demaaiado 
reducida y débil, en manos de la poblaci.Sn inferior del -
pala. En este aspecto, la IA3y de NacionalizacicSn signifi
có un gran est:lmlo para el desarrollcS del ruevo régimen -
agrario, que sobre todo a partir de la Cionati tución de - -
1857, di6 lugar a atropellos contra las comunidades iru:t:le, 
nas con base en el artículo 27 de la misma. 

Las Leyes de DesamortizacicSn y Nacionaliz..,_ 
oión propiciaron el número aificiente de manos libres, ya 
que en otras condiciones nin¡ún hombre ir:la a trabajar P.! 
ra otro mientras tuviera la posibilidad de hacerlo indepen -dientemente, era necesario pies, quitarle los medios de -
producción para obligarlo a llevar al mercado lo único que 
quedaba su fuerza de trabajo. Logrando que la inatficien
cia de la tierra emp.1jara al campesinado hacia las garras 
del latifundista. ()Jedando asl al alcance del llM!jor pos
tor los bienes de manos 111.1ertas así como los de la pl"Opie-
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dad OOlll1nal, que liberó la suficiente mano de obra en una 
situaci6n obligada de wscar trabajo en los ruevos latifun 
dioa .. latcos. -
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d) .- REVOWCION DE 1910 

Porfirio D.!az llegó al poder luego de levan• 
tarse en armas primero contra Ju&rez, con el Plan de la N.2. 
riaJ pero 1111erto éste, se hizo cargo de la Presidencia de 
la RepÚblica Sebastián Lerdo de Tejada~¡ también contra ~a -te se levantóD!az, apoyado en el Plan de Tuxtepec, en el -
año de 1876. 

Ninema cuesti6n econ&nioa se plantea en el 
mencionado plan revolucionarios se trata de un plan polí
tico nada m,s. Su principal postulado fu~ "La no reeleo
cicSn11. 

Ya en el poder Dtaz, la base en la rual se -
fundó éste para enajenar el suelo nacional en beneficio -
de terratenientes del país y extranjeros, descansa en la -
ley de 13 de Marzo de 1861 sobre colonización; en la de 20 
de junio de 1863, referente a ocupacicSn y enajenación de -
terrenos baldíos dictadas ambaa por Ju&rez (leyes que en -
su tiempo tampoco tuvieron éxito) y, en la Ley lerdo de -
fecha 31 de mayo de 1875. D:{az inició w prolongada dict.! 
dura apoyado en las disposiciones de aquellos presidentes 
liberales, sirviose de ellas como parapeto y las transfor
mó a favor de los de su clase a medida CJ!e se consolidaba 
en el ¡x>der. Pero si bien es cierto que Díaz en un princJ. 
pio se bas6 en las leyes dictadas por sus antecesores, naty 
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distintos fueron los postulados de la Ley sobre coloniza
ción y desli.nde de terrenos baldios dictada por Díaz en -
1883, y más disímiles aún las personas encargadas de apli -carla. Tal :fué el punto de partida del voráz latifun~s-
mo porfirista, 

El gobierno porfirista ya bien sólido esti¡.. 
muló la inmigraci6n europea para que sustituyera al indí
gena en la tarea de cultivar la tierra y lo ecllcara para 
trabajarla mejor. La colonizaci6n forwa debía atraerse 
ofreciendo a los inmigrantes tierras baratas y perfecta-
mente deslindadas, para ello se expidió, como ya dijimos·, 
una ley sobre deslinde y colonización (1883), que autori
zó la f onnación de compañías para deslindar terrenos bal
díos ofreciendo en compensación de los gastos la tercera 
parte de los terrenos derunciados. Las compañías deslin
dadoras cometieron incalificables abl8os al grado de que 
1111chas propiedades en poder de pequ~ños propietarios o de 
p.aeblos en propiedád comunal <J.Je en alguna forma estaban 
irregulares en m posesión por carecer de midios para ha.
cerlo, las compañías deslindadoras los denmciaron como -
baldios despojando así a sus propietarios. 

El problema agrario no fué planteado en for -ma muy distinta a la de los demás réi¡imenés posteriores a 
la Indppendencia, la gran diferencia con los ré¡imenes -
preexistentes está en que el porfiriato consideró CJ.le la 
fónmla del individualismo liberal aunada al despotismo -



político era buena para solucionar el problema. 

Laa principales f6rmulas usadas en el porfi
riato para la "reaolucicSn"del problema agrario f'uerona - -
a) incremento de la gran hacienda; b) leyes tendientes a -
favorecer la colonizacicSn; e} la completa desamortizacicSn 
de los bienes 00111.males de los ind:Caenas. 

Cabe decir que durante el porfiriamo el pecSn 
mexicano contiBJaba sujeto a laa mismas formas de explota.
oicSn que se practicaron en épocas anteriores, m4s aus mod,! 

lidadesl bajos jornales, malos tratos,servidumbrea por deu -das y tiendas de raya. 

Los jornaleros conatitulan la mayor parte de 
la población ¡11es en la agricultura se concentraba el - -
60.2 % de la poblacicSn economicamente activa en 1895, por
centaje que se elevó a 64. 2 % en 1910. 

El pecSn formaba la gran masa rural deahered.! 
da, la aplastante masa de raza indígena, sometido durante 
cerca de cuatro siglos a una brutal y despiadada explota-
oicSns los "progresos" realizados durante casi C11atrociel)i
tos años en el orden material, social, eoooomioo y políti -oo no habían alcanzado al pecSn. 
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ContiBtaba el hombrevistiendo camisa y cal
zcSn de manta, olazardo huarache, cuando algo calzaba y cu
briendose oon sombrero de petate, y la mujer seguía enre
dandose en el cUsioo "huipil", pegada ésta al metate, co
mo aquel al terruoo, y ellos con sus hijos hacinados en un 
miserable jacal, sin mAs alimento que la tortilla de ma:Cz, 
el chile y los frijoles; no habla dejado de ser lo que fue -ra bajo el yugo i~rico, los parias de América. 

La ignorancia de esta clase social no hab:Ca 
sufrido alteracicSn senaible, pies casi toda ella viv:Ca ex
clu!da del movimiento intelectual del na.ando, por falta de 
la instruccicSn m&s rudimentaria, y lo que es peor, por no 
hablar un idioma civilizado, ya que un porcentaje 111.1y - -
grande de los indígenas ni aún siquiera entendlan el esp ... 
ffol. 

Sus concepciones religiosas eran lo que ha-
b!an sido despu&s de los trabajos de laa misiorms catcSli-
caa de la época de la conquistaJ leyendas de milagros, ai

pernaturalismos primitivos, supersticiones, idolatr!as - -
transfiguradas, ciego f anati•o. 

Persistía viviendo en la ignorancia de toda 
otrora sociedad que no fuera 8u Jl.leblo de indios o las lla -madas "ferias" sin más nocicSn de autoridad que la arbitr._ 



ria del cacique o del patrcSn, sin otra idea de obligaoio-
nes sociales que la contrib.tcicSn en dinero para el wlto -
de sus dioses. 

Absurdo ser!a pensar que este ser semiprind
tivo tuviera la m's remota idea de la previsicSn que oarao
teriza al civilizado. Así fAI escaso jornal, en parte mal 
gastado por su h'bito del alocholi•mo, casi wnoa les daba 
para atender las necesidades apremiantes de la vida, y de 
generacicSn en generacicSn ven:lan viviendo endeudados con sus 
patrones. 

Las tiendas de raya y la coacoMn pereonal -
por deudas fueron la obligada consecuencia de la condicicSn 
mental social y moral del pecSn, antes descrita. 

Concientes de que lo antes expue•to contri~ 
yó al estallido de la RevolucicSn,, debemos en éata fonna -
agregar que tanto el movimiento Iniciado en 1910, como el 
que le siguicS a consecuencia del aaesinato de Madero, re
vistieron un profundo car&oter agrario, una lucha pop.ilar -motivada por el malestar de todo el pals contra el réaimen 
porfirista existente • 

.US si bien es cierto que la QevolucicSn tuvo 
una profunda y connovedora re{gambre campesina, el aspecto 
pol.{tioo de 1910, rué un mero pretexto. Para la mayorfa 
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de la poblaoi6n• para los campesinos ignorantes y faméli
cos nada significaba el lema1 1rSufr&gio efectivo no reelec
oi~n.'1 Las masas analfabetas ni siquiera conocían el sign! 
ficado del vocablo t1.1fr4gio, menos podrían aspirar a que -
el famoso marbete los condujera a puestos de representa- -
ci6n nacional. El único léxico a ellos inteligible se re
duc:Ca as explotación, hambre, miseria. Para ellos todas -
esas lacras exiglan una única panaceas Tierra CJJe los - -
emancipara, tierra <JIC los alimentara, tierra que los con
virtiera en hombres y los ma11.1mitiera de la esclavitud en 
la que practicamente vivían. 

Pero tambi&n hay que apmtar, <J.le las masas 
populares que participaron, expresaban necesidades socia
les no elaboradas, inmediatas, locales casi siempre. En -
su conciencia, en su C0111prensicSn de los problemas, no h
b:Ca proyectos de reconstrucción nacional; no habla una - -
idea orgWca, sistem,tica y global de la nación y ais P"2, 
blemas. Sus convulsiones hablan comenzado casi siempr"e co -mo respiesta a injusticias que sufrían contimamente, &J -

rebeld1a era ciega y sin tradicicSn de lucha que se ligara_ 
directamente a ella. 

La clase campesina, explotados sin piedad y 
envilecidos en la ignorancia mú degradante, desde un pr.l,e 
cipio se vieron obligados a luchar por su supervivencia "!a. 
diante la revuelta. 



54 

Sin embargo la conciencia de la ievolución -
-como en la independencia y la reforma,.;. no nació entre las 
masas reveladas, sino fuera de ellas, entre los exponentes 
de la clase media, que fueron los primeros en procalamarla 
atendiendo a intereses propios y agregando desp.¡és a éstos 
intereses irunediatos de las masas. La presencia de las ma -sas su con.tírua revuelta contra la injusticia, la explota-
citSn y la opresicSn de que eran presa obligaron en un mome.!l 
to dado a aquellos exp0nentes de la clase rood.ia a modifi
car EAJ& demandas y su concepción de la [\evolución; pero -
sin rerunoiar a su posici6n de clase. 

Por otra parte hay que scfíalar que Villa y -
Zapata no fueron lo mismo, ni como personas, ni como diri
gentes, ni oomo revolucionarios. Los diferenc!a el arrai
go profundo del segundo y sus seguidores a su tierra, - -
frente a la movilidad y desarraigo de lumpenproletario -
roral del primero. A Zapata lo seguían masas de cona.meros 
pueblerinos desp0jados de su tierra, mientras (Jle a Villa 
lo seguían masas de peones, aparceros, arrieros que jamAs_ 
habían tenido un pedazo de tierra como propioJ las perspe,s¡ 
tivas de su lucha eran, por principio diferentes& para z.,. 
pata, del sur donde arundaban las oonamidades agrarias de4 
pojadas, lo iUndamental era devolverles la tierraJ para V! 
lla donde arundaban los latifundios, lo b'sico era dividir 
las haciendas. 
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A donde podríamos decir que se identifican 
Villa y Zapata, es en que ambos creyeron que el problema 
agrario se resolvería creando y protegiendo la pequeña -
propiedad. 

Desp.iés del llamado de Madero de ~a Revolu• 
ción hecho éste en el Plan ele· San ~is de fecha 5 de Oc~ 
bre de 1910, (dicho plan en su artículo Jo. hacia referen -cia a el problema agrario por lo (Jle fue apoyado por la -
gran mtl.¡a de campesinos), se organizaron de éste modo ban -das armadas por todo el territorio. D!az abandonó el - -
país y Madero llegó al poder como presidente povisional. 
Pero al no producirse los cambios sociales (sobre la tie
rra) proclamados en dicho plan, Zapata concluyó que las -
aspiraciones ele é.tos habían sido traicionadas y se lan-
zó contra el naciente gobierno. De este modo Zapata dá a 
conocer el Plan de Ayutla el 28 de Noviembre de 1911. En 
el mencionado plan se desconoce a Madero por no aJmplir -
los Postulados del movimiento revolucionario y en sus ar
tículos 6o. 7o. 8o. y ·90. del mismo expone lo que él con
sidera de vital importancia para resolver el problema - -
agrario. 

Alaerto Madero toma el poder el dictador -
Huerta, pero lufgo éste es derrocado por Venustiano Ca.- -
rranza. Carranza ~~también se resistía a una reforma -
agraria tal y como la concebía Zapata, Villa y &alalio 
GÜtierrez reclmaban también reformas presionando asi 
a Carranza, quién de esta 



56 

manera se vió obligado a convocar a una convención ( Octu
bre de 1914). La convención se celebrcS en la Ciudad de - -

Aguscalientes, y su objeto era eliminar cliscreparoias y -
unir a todas las fracciones en ¡A1gna. El resultado de es
ta convención fue CJ!e se aprobaron los principios del Plan 
de Ayalil (principios con los que no estaba acorde Carrarp. 
za), y se nombró como presidente provisional de la Repjbli -ca a Eulalio Gitiérrez. 

Como resultado de la Convención Carranza hu
yó de la Ciudad de México ante el amago de las tropas de -
Villa y Zapata sobre la capital, refugiandose en la Ciudad 
de Veracruz, y al parecer no aceptando los resultados de • 
la misma, que para ~l en s! consistía en una derrota ale
gando que la convención se había fraccionado por lo que -
consideraba no era voluntad mayoritaria, tomó de esta mane -ra una serie de iredidas para asegurarse apoyo JX>l:Ctico en-
tre los campesinos y apoyó militar para contraatacar. Así 
el 12 de Diciembre de 1914, hizo pro1111lgar un decreto que 
titulo Plan de Veracruz, Plan que comparado con el expedi
do por Zapata, no ten!a posibilidad de conquistar al oamP.;, 
si nado y quitar de esta manera a los Zapatistas el monopo
lio del ideal agrario. Por eso le siguió rlpidamente la -
ley del 6 de Enero de 1915, la wal si tuvo un impacto OOJ! 
siderable en relación a las intenciones de· Carranza de de
bilitar el movimiento de Zapata y atacando a la vez a Vi-
lla, para de esta manera consolidarse en el poder y no s6-
lo esto sino que los ideales de estos empezaron a ser usa
dos como annas políticas en contra de los ejércitos campe-
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sinos y de golpe y a nivel nacional, la lucha de los Camfl! 
sinos zapatistas y villistas fue desprestigiada como lucha 
revolucionaria. Los zapatistas en especial perdieron así 
la exclusividad de la bandera agrarista y no scSlo eso, - -
pues desde el momento mismo en que fue expedida la ley del 
6 de Enero de 1915, comenz6 a decirse CJ.le su lucha no te
nla razón de ser como lucha por 'la Uerra,p.ies los princi- -
pios .agrarios que se contenían en el Plan de Ayala habían 
sido formulados por aquella, lo que enmascaraba el hecho -
real de que en Carranza como en Madero, tales principios -
fueron solo doctrina política, propaganda para atraerse a 
los JX.leblos. 

Un autor ha comentado CJ.lel "La Ley Agraria -
de 1915, fue una maniobra política de los terratenientes -
encabezados por Carranza, destinada a engaílar a los campe
sinos pies se sembro la ilusión de que en adelante sin ne
cesidad de lucha armada, cada ¡)e6n y cada Jlleblo recibi,...;;. 
rían tierra, persiguió el objetivo de debilitar la lucha -
agraria de los campesinos. Carranza oonsideró 'J,le con es
tas medidas empezarían a alejarse de la lucha armada y -

que esta circunstancia privaría a Villa y a Zapata de aqu!. 
lla fuerza que amenazaba al bloque burgu~s terrateniente~\ 
(10). 

(10) LAlltOV. N.M., la RevolucicSn Mexicana de 191(}.1917 - -
edit. Los Insurgentes, Méx. 1960. p. 116 
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Se ha dicho, y el tiempo píú·eoo dar la raz6n 
que la ley ·1915, no hizo m&s que inau91rar un ruevo esti
lo en la política, el estilo populista que se comprometió 
con la organizaci6n de un régimen social ecoBSmico y polí
tico también populista. Habían aprendido que00se necesita.:.. 
ba mucho para que las masas se conformaran. 

Asi vemos que n.iestra ~voluci6n que es defi -nida por muchos como agraria, pop.alar e inclusive anti-im-
perialista no paso de ser una revoluci6n política de car¡fo -ter democr&tico wrgués, en la que se planteo Ja destrucción 
de un orden político y la reforma de la propiedad eliminan -do su esencia privilegiada y transform~rido simplemente la 
propiedad privada. 

La Revolución ~xicana, en efecto, tuvo, a>

mo resultado la reforma de la propiedad privada pero no -
su abolición cano revolución popular y como revolución - -
agraria, se podría aceptar no tuvo m's que el comienzo y 
la forma pero no sus resultados, pues el movimiento armado 
de los campesinos fué liquidado durante la contienda. - -
Puesto que no basta la participación del pueblo en una re
volución para que esta sea pop.llar; para ello es necesaria 
una participaci6n independiente, de manera que lleaue a -
ser esclusiva y p.1eda imponer EIUS soluciones en la trana-
fonnaci6n social. 

Puede considerarse que la revoluci6n Até he-
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cha p'lr las masas populares, ·per.Q fue promovida por. los -
exponentes de las clases medias rurales y urbanas. 

Los proyectos de wis Cabrera en 1912, bajo 
Madero, los Planes de <ltadalupe y de Veracruz bajo Carran
za y finalmente las leyes de Enero de 1915, y el artículo 
27 de la Constitución de 1917 marcan las etapas de conce....:. 
siones sucesivas realizadas por la btrguesía terrateniente 
a los campesioos proletarios y a los indígenas 00111Jneros. 

El 19 de Septiembre de 1916, Carranza oonvo
c6 a un Congreso Consti tuuente, que se reunió en ().a eré taro 
dirante los meses de Diciembre ·.de 1916, y Enero de 1917, a 
fin de reformar la Con.stituoion de 1857, en aquellos artí
culos que se creía ya no se aju·staran a las necesidades y 
aspiraciones populares. 

El artículo 27 de la Constitución est' redac -tado en forma un tanto desordenada. En efecto y de acuer-
do al interes ruestro trata los elementos siguientesl' 

La naturaleza de la propiedad rural. 

La restitución de tierras a los pueblos ile
galmente desposeídos, la dotaci6n de tierras a los pueblos 
CJ,te carezcan de ellas o que no las tienen en calidad wfi
oiente.;. 
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La pequcfia propiedad no afectada por las le
yes revolucionarias 

La expropiaci6n y fraccionamientos de los la -tifundios, 

La limitaci6n de las extensiones de tierras 
que p.iedan poseer los particulares o las sociedade~ · 

La oreaoi6n de ruevos centros de población -
agraria 

La capacidad jur:ldica de los sujetos regidos 
por el derecho agrario., 

Finalmente los principios que ri¡en la Refo.t, 
ma Agraria. 

El primer párrafo del artículo 27 conatitu
cional establece que la propiedad de las tierras y ª1\1ªª -
corresponden originariamente a la Nación. M¡s esta medida 
no afecta el sistema de relaciones de propiedad vieente -
p.ies el legislador se apresuro a agregara la cual ha teni-
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do y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a 
particulares, constit\q'cndo la propiedad privada. 

De este modo, se ve que para luchar contra 
el latifundismo el legislador, lejos de atacar la propie
dad privada de la tierra atac6 unicamente su excesivo --
grado de ooncentración. 

•tLa Nación tendr' en todo tiempo el derecho 
de imponer a la propiedad p~ivada las modalidades que di_s 
te el interés público, así como el de regular el aprove
chamiento: de los recursos naturales susceptibles de apro
piaci6n, para hacer una distritución equitativa de la ri
queza pública y para cuidar de su conservación. Con este 
objeto se dictaron las medidas necesarias para el fraccio -namiento de los latifundios; para el desarrollo de la pe-
queña propiedad agrícola en e,plotación; para la creación 
de nuevos centros de población agrícola con las tierras -
y aguas que le sean indi&Jl81Sables; para el fomento de la 
agrícultura, y para evitar la destrucción de los elemen-
tos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir • 
en perjuicio de la sociedad. i\ 

Según los términos de éstos incisos debían 
desaparecer los latifundios, reflejando así mismo la idea 
de convertir a cada individuo en un propietario. 
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Los núcleos de poblaci6n, que de hecho o por 
derecho guarden el estado conrunal, tendr&n capacidad para 
disfrutar en conrun las tierras, bosques y aguas que les -
pertenezcan o que se les haya restitu!do o restituyeran. 

Los núcleos de poblaci6n que carezcan de eji -dos o que no p.redan lograr su restitución por falta de tí-
tulos, por imposibilidad de identificarlos, o por <Jle le
galmente hayan sido enajenados, serán dotados con tierras 
y aguas para constituirlos, conforme a las necesidades de 
la población, sin que en niríiún caso deje de concederse- -
les la extensMn que necesitan • '· ,. 

El derecho de propiedad que se ejercía sobre 
las a.tperficies restitu:Cdas a las comunidades estaba 1111y -
restringido. En primer lugar, estaba ntJY limitado cuanti
tativamente. La ley fijaba la superficie mhima que se P.2 
d:h devolver, conforme al rnmero de solioi tudes ( este m'
ximo se ha modificado varias veces desde 1910) • luego el -
derecho de propiedad sobre las parcelas ejidales no era y 
oo es un derecho de propiedad en el sentido romano de la -
expresi6n. 

Estas limitaciones serían fermento de nuevas 
contradicciones sociales en el campo mxicano. 
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En efecto, las superficies restitu{das a - -
los miembros de las comunidades as{ como la. dotacicSn de ·..:. 

ejidos eran muchísimo m'8 cortas ~e las MJtorizadas para 
la pequeña propiedad. Esta diferencia resulto m4s acentu.! 
da pues rumerosas derogaciones y ficciones "legales11 penn! 
tieron la creación de supiestas pequeñas propiedades que -
de hecho eran verdaderos latifundios. 

La limitaci6n legal de una superficie m&xima 
tan exigua, como la autorizada para las parcelas ejidal -
así como la falta de cr~dito t'cnica etc. no podía menos -
que favorecer la apal"ici6n de ºpropietarios" de se¡unda -
clase, de esta manera y dadas las condiciones necesaria-
mente vinieron a convertirse en una reserva de mano de - -
obra para las "pequeñas propiedades inafeotables". En con -secuencia rapidamente surgieron enormes tropas de ¡roleta-
rios agrícolas e industriales,alas cuales pronto se suma
ron los propietarios privados de minifundios e integrantes 

• de comunidades indígenas. 

Finalmente diremos que desde (JJe fu~ oficial -mente promulgada la Reforma Agraria su ejercicio ha estado 
sujeto a una cadencia irreaJJlar, que no son sino el refle
jo de las luchas de clases en el campo específico de la -
agr::Ccultura. Podemos disting..tir de esta manera aiatro fa

ses: 
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La primera que se puede decir corresponde al 
período de 1915- 1935, en que se desarrollaron luchas de -
clases nn.iy intensas y el latifundismo, sistema eoommico -
en que se fundaba el poder de los grupos olig,l'<Jlicos, <J!e 
se def end!an palma a palmo logrando frenar bastante el de
sarrollo de la Reforma Agraria. Vino despu~s la época de 
Cvdena.s, en la que el campesinado, organizado sobre bases 
reformistas, asestó un golpe decisivo a la oligarquía te-
rratcniente. Las incautaciones de latifundios y las dis
triwciones de tierras alcanzan entre 1934 y 1940, una am

plitud sin precedentes. De 1940 a 1958, la refcrma agra
ria es frenada. Finalmente de 1958 huta naestros días se 
manifiesf a un ruevo auge en la cuestión agraria bajo la -
ct"eciente presión del campesinado, y n.ievamente son repar
tidas importantes extensiones de tierra, Pero se estan -
agotando las posibilidades de "soluci6n" de la Reíonna - -
Agraria mediante simples distribucio~s de tierra. 
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CAPITULO, II 

lA M.\NO IE OIRA RURAL. 
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La mano de obra que trabaja en el campo tie
re su fuente principal en el ejido, en la propiedad comu
nal, en el minifundio, as! como en los hombres siQ tierra 
cuya si tu ación se torna cada día mas difícil en virtud de 
la protecci6n legal y extralegal que se le da al neolati-
furldio cuyas tierras son m&s aptas para los cultivos, lo -
que viem a demostrarnos que el reparto agrario ha tenido -un éxito muy relativo. Aunque la dotaci«Sn ha sido bastaJPo 
te grande, las tierras de m's alta calidad han sido defen
didas o acaparadas por la burguesía agraria conatittiyendo 
así el neolatifundismo que aumenta su riqueza en base a la 
fuerza de trabajo asalariado compuesta como hemos dicho : -
por aquellas personas <J.IC han sido dotadas por el reparto 
agrario, as! oomo de comuneros, minifundistas y los que -
wnca ·han tenido un pedazo de tierra. Este femmeno de la 
acaparación por parte de los neolatifundistas de las mejo
res tierras ha penni tido la desconexicSn entre campesinos -
y su principal medio de prowcoicfoa la tierra. La pérdida 
de su único medio de prothlcoi~n ha obligado al campesino -
a vender su fuerza de trabajo devaluada en la agricultura. 

Así, el productor ejidal, C0111Jnero y min:lfU,!l 
dista iw s6lo carecen de una extensicSn adecuada de tierra, 
sino que trabaja con escasos recursos prothlctivos, tales -
como suelos poco fértiles, técnicas atrasadas y pocas - ... 
obras de infraestructura. Estos han practicado generalme,!l 
te una econom:Ca de subsistencia. De aquí que se vean - -
obligados a tomar varias alternativas para completar sus -
ingresosl otorgan sus tierras en arrendamiento o aparceria 
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con grandes desventajas, o bien, prestan sus servicios co
mo mano de obra barata temporal o permanente y junto a es
tos se encuentran los que mnca. han tenido ni siquiera la_ 
esperanza de llegar a temr un pedazo de tierra, formando 
así la masa de jornaleros, los superexplotados del campo.
C).te viven una subocupaci6n crónica y el pago de su :fuerza -de trabajo muy ¡x>r debajo de su valor, aon asalariados sin 
derechos y con todos los riesgos. 

Vemos que la escasa demanda de mano de obra -en el campo, emp.tja a los jornaleros a la emigracic:Sn, en -
un permanente flujo a las ciudades. Esto oonsti tu ye una 
constante transferencia de mano de obra de la agricultura -a la industria, pero en México -dada la incapacidad de la 
segunda para absorver el trabajo rural sobrante- se trana
forma en transferencia de desocupación y subocupacic:Sn del 
"Campo a la ciudad, transformandose en proletariado urbaoo, 
o miembro del ejército de reserva industrial, y en esta me -elida su simple existencia y disponibilidad como oferta de_ 
fuerza de trabajo, permite que la irdtstria dismil"l:lya el -
salario obrero e intensifique la explotacicSn de una mam .. 
de obra siempre abundante y por tanto siempre barata. 

G>nsideramos que no es concebible que el - -
campesim, brazo armado de la Revolución, siga viviendo en 
tan miserables condiciones por lo <11e, aceptamos y estamos 
de acuerdo con Qiillerro Montaña cuando dices. "No es extra -fio que los últimos sesenta años, en los siglos de anees- -
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tral miseria que han sufrido, representen sólo una dimiIIl
ta fracci6n. lo que si rewlta sarcástico es que en este 
lapso aibra la etapa de la revoluci~n, hecha por los e~ -sinos, y que los aprovechados de aquel movimiento aseguren 
que la prosperidad, la estabilidad y la justicia social -
son signos de M&xico. No está por dem's recordar aqu:{. la 
famosa frase de Napole6n que dec:Cac 11 • • • en las · - - -
revoluciones· hay dos clases de gentes, los <J.te las ha-
cen y los que , se aprovechan de ellas. JJ 

" •• s6lo CJJeda intacta la esperanza en la 
masa campesina, en su pronto despertar, en su organizaclcSn 
auténticamente política e independiente, en su lucha ju~ 
to a los obreros y el paeblo trabajador en general, La -
esperanza en que el recuerdo de su lucha revolucionaria, -
que encumbró a sus explotadores de ahora, produzca en def! 
nitiva el acceso de millones de campesinos a una estructu
ra social que los iguale. a todos los hombres y los eleve 
al nivel de la libertad y la desenajenacicSn ". (11). 

(11) Cbillermo Montaño, los Problemas SoC:i..ales , El Mila
gro Mexicaro, Ed. Nuestro Tiempo, M.sxico, 1973, p.p. 
153-154 



a}.- LCS EJIDATARICS. 

A lo largo de la historia de México, las pro -piedades conunales de los pieblos han aafrido ataques de -
latifundistas, terratenientes, y de legisladores as:! como ·.de 
estadistas que siempre han preferido la pl'Opiedad privada 
de la tierra. Las comunidades indi'genas y algunos de sus 
pocos defensores en los círru los pol:Cticos y gubemamenta.
les se han tratado de proteger mediante la lucha por el -
mantenimiento o la rostituct&n de ais propiedades colecti
vas. base de su economía de subsistencia. 

Se dice que esta fué la idea que inspiró en 
lo ~sencial a los legisladores de México en el movimiento_ 
armado al establecer el ejido como sistema de tenencia c;le 
la tierra. 

Aunque en ninguna parte én la legislacicSn -
agraria mexicana se define lo que es un ~jido, en la pr!o
tica el concepto se aplica a los nicleos de poblacicSn que 
han sido dotados de tierras por los procedimientos señala
dos en la ley. De hecho, en la terminolog{a general el -
concepto de ejido se refiere a la comunidad de campesinos 
que han recibido tierras de esta forma (ejidatarios) y al 
conjunto de tierras que le correspondan. 



El t~nnino ejido aparece por primera vez en 
la reforma agraria mexicana en una proclama de Zapata en 
1911, en que pide la devolución de los ejidos de los p.¡e
blos. Este fué incluído en el decreto del 6 de ~nero de 
1915 y en el Artículo 27 de la Constitución. 

Los ejidatarios, podemos decir, son el pr~ 
dueto mismo de la reforma agraria, quienes se han "benefi -ciado" directamente del reparto de tierras. El ejidata-
rio ha surgido más que ningún otro tipo de campesino del 
México actual, de la lucha por la tierra, '4ichos de los 
ejidatarios más viejos están ligados directamente almovi -miento armado. 

Gran nímero de ejidos fueron constituidos a 
raíz de violentos conflictos que sostuvieron a veces ~ ..... 
rante años, las ligas de comunidades agrarias o comités -
ejecutivos agrarios contra los latifundistas •• 

En otras regiones, los ejidos :fueron cons-
ti tuídos mediante la ley respectiva, sin que mediara un -
fuerte movimiento campesino previo. Aunque sí se piede ..:. 
decir que algunos presidentes se viero~ obligados a repar -tir tierras por ciertas presiones de las nrganizaciones -
campesinas o simplemente para atraer cierta simpatía por 
parte de éste gran sector. 
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De hecho, el ejidatario por haber recibido 
su tierra del Gobierno, por estar ligado a éste mediante_ 
el funcionamiento de la Secretar!~ de la Reforma Agraria, 
de el Banco de Crédito Rural y de otras instituciones, v,! 
ve en dependencia de los poderes píblicos. Aunque en la 
mayoría de los casos el ejidatario es productos inclivi- -
ch.tal que toma sus propias decisiones ecooomicas en su ca.. 
lidad de ejidatario y usufructuario de una parcela ejidal 
entra en estrechas relaciones con las autoridades con -
las autoridades gubernamentales a distintos niveles. Si 
a esto se agrega la visión paternalista tradicional del -
Estado como patr6n y el grado elevado de centralismo que 
el gobierno asume en el pa{s, principalmente frente a -
las clases obreras y campesinas se comprenden los obstácu -los a que se enfrenta este sector campesino para articu-
lar adecuadamente sus intereses y for111Jlar ats demandas y 
peticiones. 

Por otra parte el ejido como célula de ore 
nización social ejidal, es m's <Jle una camunidad en el : -
sentido "corporativo" de la palabra, una asociación de -., ·· 
personas vinculadas mediante la tenencia de la tierra. 
Si bien'ésta asociación puede en determinados casos, - -
transformarse en una comunidad, por lo general los víncu
los que unen a sus miembros son débiles y se limitan a -
aquellos aspectos específicamente señalados en la legisl! 
lación agraria. 
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En su calidad de beneficiarios de la refor
ma agraria los ejidatarios constituyen un grupo social -
identificado con intereses homogéneos. Como usufructua
rios de tierras cedidas por el Estado en posesión pero no 
en propiedad individual se p.iedcn considerar como una ola -se social; pero conio pequeños proooctores independientes 
son más bien una subclase que se identifica con los peque 
ños productores privados (minufundistas) cuya situación: 
se analizará adelante. Sin embargo existen diferencias -
entre los ejidatarios, que se deben principalmente a la -
extenei6n y calidad de· la tierra de labor en los diferen
tes ejidos, al tipo de economía agrícola (cultivos comer
ciales o de subsistencia) a las características de la ec.2 
nomía regional etc. 

Puede decirse que la gran mayoríá de los -
ejidatarios son pequeños agricultores de subsistencia. El 
85 % de los cjidatarios de la Repfblica poseen menos de -
10 hectáreas de labor y el 44 ~ poseen menos de a.aatro · • 
hectireas, la trabajan a su vez con medios escasos y he-
rramientas primitivas. Agregando a ésto que poco menos -
de las tres cuartas partes de la superficie cosechada en 
los ejidos corresponde al ma!z, principalmente al malz -
criollo o común, que tiene rendimientos bajos. 

Los ejidatarios considerados como clase so
cial tienen intereses creados en la Reforma agrarias en - · 



73 

la seguridad de la tenencia ejidal la regularización del -proceso de titulación de las parcelas, la posible amplia-
ción de las mismas etc. Los problemas principales que re -conocen los ejidatarios no tienen mucho que ver con la t_! 

nencia de la tierra, sino con la.'' escasea de otros rewr
sos. Pues generalmente los ejidatarios reclaman una ma
yor ayuda por parte de las autoridades gubernamentales, -
lo cual significa generalmente, la necesidad de crédito -
para la producción. 

El tamaño de la dotación legal de tierras -
de cultivo ha variado de 3 a 5 hectáreas por campesino al 
principio de la reforma y a 10 hectáreas de riego o a 20 
de temporal en la actualidad. Cerca del 90 % de las dota -ciones ejidales no llegan a los l:Cmi tes que como mínimo -
marca la legislación vigente. 

Cabe decir que los ejidos no fueron dota
dos con recursos para hacer frente al crecimiento de las 
familias ejidales. Después de una generación o mis los 
ejidatarios que recibieron originalmente la tierra han e~ 
vejecido y mis de uno de sus hijos, por falta de alterna
tivas, reclaman ahora derechos agrarios. Fn. los ejidos -
más antiguos, los hijos que generalmente tienen ya su -

propia familia esperan pacientemente el momento de susti
tuir al padre en el usufructo de la tierra, aceptando las 
disposiciones de la ley agraria. Mientras tanto ayuda en 
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el reducido trabajo que requiere la parcela y laboran ~ 
mo jornaleros. 

Aún cuando la parcela no p.iede dividirse al 
morir su titular y sólo una persona p.aéde heredar ese de
recho n0 todos los hijos emigran en busca de otra activi
dad con lo que la presi6n sobre la tierra va en aumento. 
En numerosos ejidos la población en edad ¡roductiva supe
ra ya en nrucho a la poblaci6n legal de ejidatarioa. 

Al crearse el ejido, la legislación agraria 
rode6 a su :propiedad con una serie de oaraoterlsticas -
que asegurasen la posesi6n de la tierra por el ejidatario 
inembargabilidad, inalienabilidad e imprescriptibilidad. 
Sin embargo en la práctica existe una elevada inseguridad 
para los individuos y aún para rucleos, en la posesión de 
la tierra ejidal, debido al retraso en que se encuentra -
la tramitación necesaria para regular esta propiedad. ~ -chos de los ejidos cuya posesi6n es provisional; otros --
que carecen de deslindes; nruchos son los ejidatarios que 
no han obtenido su título parcelario ni su certificado de 
derechos agrarios, etc. Todo esto provoca una serie de ... 

escapes ilegales de los ordenamientos referentes a la te~ 
nencia de la tierra ejidal y afecta en mucho la eficien-
cia con que debe funcionar el ejido. 

Por otra parte se ha dicho que el vínculo -
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tierra- hombre en el ejido es sumamente rigido, condenado 
al ejidatario a no poder crecer dentro de su propio eji
do e induciendolo a separarse de él con pérdida de todo -
derecho. Se indica que tal si tu ación dismimye el inte
rés del cjidatario por invertir en su parcela, JX.Jes no -
tiene la esperanza de ver recompensado su iniciativa, es
fuerzo personal inversi~n y mejoras realizadas CtJando de
cida retirarse del ejido, e impide la selección automáti
ca de los ejidatarios. Esto no deja de tener una base -
real, pues son mínimas las inversiones fijas que se obser -van a nivel de la parcela, y frecuentemente los casos de 
abandono o traspaso de la parcela. 

Por otra parte dentro del censo b¡sico que 
integra el Bicleo solicitante con frecuencia se e.oouen- -
tran personas cuya actividad no es la agricultura sino ..,.. 
que son individuos que consiguen se les inscriba en el -
censo de solici tantea para obtener derechos sobre una por -cicSn de tierra. Otros·· muchos simplemente no tenían la -
aptitud o capacidad y experiencia necesaria hacia el tra... 
bajo que requería la .B.leva actividad proclictiva, en tanto 
que arrendatarios, aparceros y colonos con experiencia -
eran desplazados. 

Las tierras ejidales legalmente no deben -
ser explotadas indirectamente, pero en la pr&ctica el fe
nómeno de arrendamiento, aparcería y enajenación de la .o. 
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Esta si tuaci6n se encontró en cas1 todas .. ~ 
las zonas estudiadas,sobre todo en aquellas de producción 
altamente comercial: en Nueva Italia, Michoacán, el 5~ -
de los ejidatarios daban en arrendamiento su parcela; en 
el Valle del Yaquí se ha estimado la proporción en más de 
30 % en total, en el Bajlo la proporción es de 8 % y has 
ta un JO ~ en algunos ejidos. -

"Son distintas las causas que llevan a un -
ejidatario a enajenar temporalmente su parcela, ya sea -
por enfermedad o -por· tratarse de viudas en posesión de · -
parcela etc. Hay casos como en el Estado de Sinaloa -
en el que se obliga por el control que ejercen los parti
a.tlares ( grandes agricultores) en los créditos y en los 
mercadosa por la polític~ fiscal estatal que asfixia al -
pequeño productor y ejidatarios y desde luego todo esto -
con la compli"cidad de.las autoridades agrarias y estatales 
en el arrendamiento de parcelas y ejidos 11 (12) 

(12) CECE.'jA C~VANTES José luis. ~rguefto Lomelí Fausto. 
Millan F.chegary Silvia. Sinaloa Crecimiento Agríco
la y desperdicio,- UNAM Ins. de Invest. Econ"-tcas -
Méx·. 1974 p. 92. 



otra causa muy importante del arrendamiento 
onsti tuye la insuficiencia del crédito que recibe el 

cor ejidal. Las tierras de riego, por ejemplo pueden 
iícarse a cultivos intensivos de elevada redi tualidad y 

.ra ello se necesita de considerables recursos para cu-
rir los altos costos de producci6n que requieren culti.;..;... 
~os corno las hortalizas. Si no se tiene ese capital de -
trabajo o acceso al credito de oportunidad que tiene el -
ejidatario es la de sembrar maíz o frijol cuyos rendimien -tos econ6micos son reducidos. Ante la carencia de crédi~ 
tos, el ejidatarfo se decide por obtener seguro mediante 
el arrendamiento y aprovechar su propia disponibilidad de 
mano de obrapara incrementar · su ingreso trabajando como 
jornalero. 

El ejido a tenido distintas etapas; aque~ -
lla que lo entend!a como forma de propiedad transitoria 
y como medio de subsistencia para los campesinos benefi-
ciados ( 1915-1934) , para pasar después a su condici&n de 
soporte fundamental del desarrollo a¡ropecuario y factor 
de liberación eoon6mica rural ( 1935-1940) • En ésta époc'; 
para Cirdenas, el ejido deb!a transformarse en el eje de 
la economía a¡raria, y como tal, no había m4s reMdio que 
comprometer de lleno al Estado con la buena marcha de su 
funcionamiento. Habla quecanali.zar hacia él todos los re -cursos de que se dispusiera, para prestigiarlo como un -
factor econ6míco en el que la Revoluci6n podía confiar. 
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"Q.Jeremos vencer todos los obstáculos -afinnaba Cárdenas
por pequeffos que sean, para 'demos tr•r a quienes se oponen 
a la aplicación de las Jeyes revoltlcionarias, que los ejj. 
datarios tienen capacidad y se hallan en condiciones de ~ 
poseer y administrar la tierra que trabajan " ( 13). Has
ta aquí, como factor de liberaci6n econ6mica, pirra trans
formarse en seguida en un mal necesario que el tiempo se 
encargaría de liquidar ( 1941-1970), hasta w !minar con -
ruevos intentos de rectií'icaci6n todavía pendientes de -
objetivación, en magnitudes que permitieran inaugurar con 
plenitud un período diferente para las comunidades ejida
les. 

Hasta la fecha el ejido no alcanza a satis
facer las necesidades de sus poblactdre8 ,saliendo de éstos 
parte de la mano de obra barata y superexplotada, que re.! 
liza trabajo asalariado rural de car4cter eventual - jun.
to con comuneros minifundistas y :..hombres sin tierra. 

Lo indispensable ea ahora encontrar las sa
lida . a la crisis, utilizando la capacidad y el talento -
de que pieda disponer el país. Aumentar la producción, -
la productividad agropecual"ia, la creaci6n de naevaa y --

(13) PRll, ¡C&rdenas habla! F.d. La Impresora, México, 1940 
p. 71. 
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ahmdantes fuentes de ocupaci6n para la población rural, 
no es una tarea imposible, aún cuando exige de esfuerzos 
nacionales relevantes. 

Consideramos 'J.IC el ejido representa la re
serva para el desarrollo ulterior de la Reforma A¡raria,
dado que como f'orma de propiedad social sobre recursos de 
distinto tipo, organizado debidamente como empresa social 
agrícola, pecuaria, industrial o mixta, p.tede ofrecer a -
los campesinos sin tierra, y .. a .. los jornaleros agrícolas, 
el empleo que no podr'n encontrar en las grandes ciudades 
a los minifundistaa particulares, la posibilidad de aao-
ciación productiva. Para esto es necesario que el gstado 
mexicano, resuelva en definitiva la creaci6n del aector -
de propiedad social en el campo, adecuando los inatrume~ 
tos de política a este gran objetivo, con la mAs amplia -
u ti lizaci~n de la plane ación ecommica y social. como me
dio que garantice la . mhima racionalidad en estos propóe! 
tos, que no son únicamente afanes ideológicos 9 •prefere~ 

cias emotivas, sino necesidad insoslayable en el presente 
y futuro de México. 
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b) CCMJNmOS 

Una de las características de la estructura 
agraria mexicana es la coexistencia de diversas formas de 
tenencia de la tierra. Junto con la propiedad privada de 
la misma y el sistema ejidal, la legislación agraria ac-
tual reconoce explícitamente las tierras que de hecho o -
por derecho guardan el estado comunal. Ea esta una refe-

' renoia a las antiguas con.midadea, es decir a la propie-
dad comunal cuya existencia es anterior a la reforma •ar'.• -ria. El ejido, creado por dicha refoma y de él que ya .. 
hablamos antes es también una propiedad comunal pero ae -
considera aparte por sus característica• propias. 

Así podríamps decir que col!Rlnero es todo -
miembro de la comunidad persona nacida o avecinada con -
arraiao en la miana y (J.le se dedica al mUivo de la tie -rra como ooupaci6n habitual. S61o los miembros de la co-
llalnidad tienen derecho a las tierras de repartimiento <J,Je 
les corl'espondan y a disfrutar de las tierras de ueo co-
lllin. "Se considera como integrantes de la c0111Unidad al -
campesino que reuniendo loa requisitos eatablecidoa en el 
artículo 200 de la ley Federal de Refonna Agraria, sea -
ademú originario o vecino de ella con residencia mínima
de cinco años conforme al censo que deberé levantar las 
aitoridadea agrarias" ( 14). 

(14) Lemus García Raúl. Ley Federal de Reforma A¡raria. 
F.d. Limaa, México 1973 p. 311 artíClllo -;J,7. 
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Sus antecedentes los encontramos en la for
ma de tenencia <le la tierra que predominaba entre los PJ,! 
p.ieblos prehispánicos de México. Entre los aztecas del 
centro de México, existían varias categorías de tenencia 
pero la base del sistema de propiedad la constituían las_ 
tierras comunales asociadas al clan territorial. 

Las calpullalli o sean las tierras del eal 
pulli, éstas tierras no pertenecían a nadie en particul;; 
cor.respondían a la entidad social, la comunidad. Los 1 • 

miembros del calp.i Uf' tenían la faa.a ltad de usar y disfru -tar de los bienes comunales conforme a las reglas que im-
peraban sin . .que existieran interferencia.a de derechos en
tre los propios comuneros. Estos tenían intereses co111.1-
nes; con un claro sentido de la equidad, sin privilegios, 
fundarido su derecho en los frutos do los bienes cona.malea 
y en el trabajo personal. Este constituye además una ...... 
obligación que impone el interés de la co1111nidad. 

Las calp.allaJli pasaron al peri6do colonial 
con el nombre de tierras de común repartimiento, también 
llamadas de parcialidades ind{genaa. Las leyes de indias 
en algo respetaron las costumbres indígenas en torno a la 
instituci6n; en consecuencia, las tierras eran por a.i ~ 

turaleza inalienables imprescriptibles e inembargablea, -
características que se conservan hasta la fecha por lo me -ms legalmente aunque de hecho siempre fueron y ai8Jen -
siendo, despojados de sus propiedades, lo que determinó -
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que iniciado el movimiento de independencia una de las -
primeras medidas dictadas por Hidalgo y Morelos fuera la 
devoluci6n de las propiedades comunales de los pueblos. -
Pero el vicio no terminó ahí ni vemos para cuando, ya que 
durante la Reforma de propiedad conainal sufre una nueva -
embestida por la ley de desamortización de 1856. Y así -
vemos como ruevamente el movimiento armado de 1910 toma -
como una de sus principales causas el creciente dea¡x>jo .; 
de las tierras de las comunidades por parte de los terra
tenientes. A esto se debió directamente el levantamiento 
de Zapata en 1911. 

De hecho en la actualidad, las tierras que 
pertenecen a comunidades en la gran mayoría. de los casos 
funciona cano una propiedad privada ya que los lotes o -
parcelas aon poseídas en forma indiviwal por loa cOn1.1-
neros son considerados y respetados como tales por los -
miembros de la cona.anidad. Inclusive estas "propiedades"
son con:"frecuencia objeto de compra-venta, arrendamiento 
y aparcería. 

·nadir ·; quecae..·;cónaidera, había insufi- -
ciencias en el Código Agrario de 1942., en 1958 ae expidió 
un reglamento para la tramitación de los expedientes de -
confirmación y titulación de bienes comunales. Sin embar -go la legislación relativa a las propiedades 00111.males de 
los p.aeblos aún no es clara y algunas de sus di spoaicionea 
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han resultado confusas y aún conflictivas. 

En términos generales la propiedad comunal 
de los PJeblos se hallan en un proceso de desintegraci6n, 
la tierra cultivable es como dijimos antes apropiada y -
umfructu ada en forma individual y sus po&eedores conside -ran cada día más, sus lotes y parcelas como propiedades_ 
privada, au""'1e claro no las tengan tituladas y registra
das como tales. Lo que han motivado que se haya pensado 
inclusive establecer un documento especial para ti tu lar- -
el derecho de los campesi ros dentro de los terrenos comu
nales para evitar conflictos internos. Todo esto nuy a .. 
pesar y no obstante del categórico mandato Constitucional 
y la hist6rica lucha del paeblo reclamando la devolución 
de sus tierras comunales y el respe tcri de las mismas la -
legislaci6n reglamentaria no ha re3.1 lado la insti tuci6n -
con la importancia que merece. 

Por último en lo que toca a este sector di -remos, que por los innunerables problemas que padece ge~ 
ralmente tmnbién ae ve obligado a vender su fuerza de tr.! 
bajo como peón o jornalero,para así poder aabsistir. 
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o).- MIN11FUNDISTAS. 

Si bien por una parte la explotaci6n a ni;;o.. 
vel de latifundios no ha desaparecido totalmente del eace -nario agrario Mexicano, por la otra, el minf furv.lisnr> se -
ha 111.11 tiplicado. Al establecerse las leyes de resti tu- -
ción y dotaci6n deejidos, surgi6 en forma inmediata la -
cuestión respecto al tamaño de la superficie de tierra -
con que irían a ser beneficiados los ejidatarios. En la 
primera ley de ejidos de 1920 .se establece que "el mínimo 
de tierras debiera ser tal, que pudiese producir a cada -
jefe de familia una utilidad diaria equivalente al doble_ 
del jornal medio en la localidad", lo cual según Mendie
ta y Nuñez, ni siquiera podía satisfacer las necesidades 
del Trabajador de campo y su familia". ( 15). 

El reglamento de 1922 fué ya más específico 
Corresponde a cada jefe de familia o individuo mayor de -
18 años, de tres a cinco hectáreas en térrenos de riego o 
humedad; de cuatro a seis hectAreaa en terreno de tempo
ral que aprovechen una precipitación pluvial ara.tal ab.tn-
dante y regular; y de seis a ocho hectáreas en terrenos -
de temporal de otras clases. 

(15) Op. Cit. P• 195 
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En la readlidad, cuando los solicitantes -:: 
eran numerosos y las tierras afectables pocas, éstas eran 
distribuidas equitativamente entre los beneficiarios, re
sultando con frecuencia que la dotaci6n individUal fuera 
inferior a la establecida por la Ley. Por este motivo,
la ley del patrimonio ejidal de 1927 estableció que, al -
hacerse el parcelamiento legal, en ningÚn caso los lotes 
individuales de los ejidatarios debían ser menores <Jle la 
extensión mínima fijada por la Comisi6n Nacional Agraria, 
aún cuando, el 11.Ímero de parcelas repartibles no corres
pondiera al total de agricultores con derecho al reparto. 
Esta disposici6n di6 lugar a los llamados "ejidatarios -
con derechos a salvoº, es decir, aquellos miembros de los 
nícleos solicitantes quienes al.no alcanzar tierras, rec!, 
bían un .. certificado de derechos a salvo, acreditando sus 
derechos para el caso de una ampliación futura del ejido 
o de la disponibilidad de tierra en otros ejidoa. Final
mente la !"e forma constitucional de 1946 amplio la unidad 
de dotación ejidal al mínimo de 10 hectáreas de riego a -
20 de temporal, o su equivalente en otra clase de tierra. 
S6lo que para entonces la mayor parte de los ejidos del -
país ya se habían establecido, siendo las parcelas de la 
mayoría de ellos de tamaffo inferior al que señalaba la -
11.1eva l~y. 

Si bien en el sector ejidal hay 111.tchos º8! 
pesi nos cuyas pequeñas parcelas individaales los hacen de 
hecho ser minifundistaa, el minifundismo en toda su pro
blemática se presenta más bien en el sector privado de la 
agricultura. 
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En gran medida, el origen del minifundio t
privado se encuentra en el fraccionamiento de las hacien
das tradicionales. Ante los imperativos de la Reforma -
Agraria, los hacendados comenzaron durante los aftos vein
te, pero especialmente durante la década de los treinta, 
a vender porciones de sus haciendas a los arrandatarios,
aparceros, comuneros y aún a los peones y trabajadores -
asalariados. 

Los minifundistas privados son también el -
producto involuntario, de la reforma agrariaJ un reault.,. 
do no previsto, pero casi inevitable, del reparto de ti!. 
rras. En 19~ existían 610,000 predios privadoa en la ·
agricultura de todos los ~amaños. .En 1940, ya había m¡s 
de 900,000 predios menores de 5 hectáreas y en 1950 éstos 
habían pasado a un millón. 

Aunque el tamaño exacto de este tipo de uni
dades varia de regi6n a región, de acuerdo con las condi
ciones de clima, agua, suelo, etc. podenw:>a identificar co -mo minifundios los predios clasificados como de infraaub-
sistencia y subfamiliares. Los predios de menos de cinco 
hect&reas de tamaño, registrados por el cenao, deber'n -
incluirse en esta cate¡oría. 

Cabe hacer notar que los minifundios priva-
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dos que existen en las diversas regiones del país se fue
ron con&ti tu yendo, por lo general, en la época de mayor -
agitación agraria. Así por ejemplo: en el nrunicipio de -
Taitetan en el Estado de Michoacán, los hacendados ofre
cieron sus tierras en venta al mejor postor para hacer -
frente a las solicitudes de los agraristas''(l6). 

En el Estado de Tlaxcala, donde el movimien -to zapatista fué activo desde los primeros años de la Re-
volución los latifundistas vendieron a los peones ais 
pegujales tradicionales, constituyéndose así la pequei\a -
propiedad minifundiata aún antes de que se orearan los -
ejidos. 

En otras regiones del país ocurrió lor mis
mo, pero el minifundismo es especialmente característico 
de la zona central de la Rep.íblica, en donde también la -
presión demogrliica sobre la tierra, es más aguda. En -

( 16) Alcantara Ferrer Sergio. "El Proceso de Cambio Econ§. 
mico Social en Taretan Mich". Informe mimiografiado 
del Centro de Investigaciones Agrarias. 
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los Estados de la zona centro, los predios menores de 5 -
hcctú-eas representa el 81.2 ~ de todos los predios no -
ejidales; y en las entidades de la re1ión Pacífico Sur, -
representa el 28 ~. En cambio en la zona Golfo de México 
solamente se incluye en esta categoría el 48.6 ~ de los -
predios no ejidales y en las zonas Norte y Pacífico, el -
26 y el 26.8% respectivamente. 

El minifundiamo en el sector privado ae ha 
acentuado en el curso de los affoa, debido a la progresiva 
atomización de la propiedad oomo resultado de la herencia. 
En alguna entrevista realizada en diferentes partea del -
país el 28 % recibi6 su tierra por herencia, y el 48 ~ d! 
jo que pensaba a su vez, fraccionar su propiedad para he
redarla entre sus hijos. 

Como se ha visto anteriormente loa mini.fun
distas privados al igual que sus homolo¡oa ejidatarios, -
disponen de predios.demasiado pequeilos para absorber, in
tegramente la mano de obra f arniliar y para generar in¡re
sos adecuados para la familia campesina. Ea decir, el -
subempleo y el suboonsumo 8e manifiestan en forma aa.ada -
entre esta clase social. Aqu:l también encontramos las ac -tividades económicas complementarias, tales como la peque -ña artesanía, el pequeño comercio o el trabajo jornalero. 
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Los minifundistas privados son generalmente 
agricultores de subsistencia como ya dijimos: viven mar!Q. 
nados de los cambios tecnológicos y progresos econ6micos 
en la agricultura. &Slo comercializan en ocasiones una -
mínima parte de su procllcci6n agrícola. A diferencia del 
ejidatario, el minifundiata privado no se encuentra liga
do al Estado y es bien poco lo que puede esperar de éste. 
Hasta cierto punto, sus intereses y los de los ejidata- -
ríos son comunes, sobre todo en la defensa de los precios 
agrícolas al nivel del predio y a la obtención del crédi
to barato. También por el hecho de que casi 300,000 eji
datarios son además propietarios de minifundios privados. 

El minifundista ve bloqueado su progreso so -lamente por la pequefiez de su explotación y la falta de -
recursos, sino también por la estructura del mercado que 
le es desfavorable. Al producir en pequeñas .cantidades 
y tener la necesidad de nnder r'pidamente para subsanar_ 
sus más apremiantes neceaidades e 1 minifundi ata es ¡ene
ralmente víctima de habilitadores, prestamistas e inte""! 
diarios que le compran barato y le venden caro, y "1ie
nes por lo general se encuentran en posici6n de controlar 
la económía regional. Mediante la venta de sus productos 
la necesidad de crédito y el trabajo asalariado complemen -tario los minifundistas se encuentran estrechamente vincu -lados a una oorgues{a rural cada vez más poderosa, a una 
clase alta regional que deriva su poder{o no tanto de la 
propiedad de la'tierra-como al control monopolístico ~ 
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bre el comercio y los recursos financieros, de la distri
bución de biems y servicios y del poder político. El -
minifundista se encuentra generalmente ante una estructu
ra monops6nica y monopolística del mercado y del credito, 
que están fuera de su control y esta forma de dominación 
es tan determinante para esta clase campesina como lo era 
el control de los hacendados sobres sus peones. 

Con su esfuerzo y su trabajo, y la manera -
como se hallan integrados en estructuras económicas regi,2 
nales, los minifundistas constituyen de hecho, al progre
so de otras clases sociales. Pero las formas de explota
oi6n a que están sujetos son sutiles e indirectas y apa-
recen ante sus ojos como "Las fuerzas impersonales del -
mercado". El minifundista, en su calidad de pequeño pro
ductor, no se enfrenta al gran terrateniente o a un pa- -
tr6n, sino al prestamista y al comerciante local. Pero -
generalmente, los vínculos que ligan a los ininifundistas
con:.csta clase social, no por ser más "impersonales " y ~ 

"iíonetarios" resultan menos determinantes en mantener .al 
minifundiata en los escaños rnás bajos de la escala social 
y económica. 

Los minifundistas no est'n oraanizados polí -ticamente. Su potencial político es bajo debido a su di! 
persión y su aislamiento, y al hecho ya seilalado, de que 
su integraci6n en la estructura de clases no los enfrenta 
directamente a una clase social dominante que ellos pue-
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dan f{cilmcnte identificar, del mismo modo que antes el -
pe6n identificaba a su opresor. So 1111ndo es pequefío y su 
visión del mismo es localista y limitada. Sienten el pe
~º y con frecuencia protestan por la explotación de un -
cacicazgo local, pero son incapaces de advertir que es la 
propia din&mica del desarrollo de la estructura agraria -
nacional la que mantiene el sistema que los condena a ni
veles ínfimas de subsistencia. 

Las organizaciones campesinas nacionales, -
agrupan en su seno formalmente a los campesinos minifun-
distas. Pero a diferencia de los ejidatarioa la afilia-
ción de estos campesinos en los organismos de "defensa" -.. 
campesina no puede hacerse de manera colectiva, ya que no 
estan integrados en estructuras locales como los ejidos. 
La afiliación poli'.tica de los minifundi stas tiene que ha
cerse, de manera individual, en respuesta a comlicciones 
o ideologías personales, y como acto consciente de parti
cipación política a expresión de una conciencia de clase. 
fiero debido a las razones seftaladas --dispersión, aisla-
miento, falta de integración en estructuras promovidas -
por la propia reforma agraria, falta de identificación -
clara del "enemigo de clase"- esta participación activa 
de los minifundistas en las organizaciones campesinas es 
m&s bien la excepción que la regla. 

Hemos querido hacer una breve referencia a 
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éstos tres sectores ejidatarios, comuneros y minifundis-
tas, ya que a westro modo de ver, forman al igual que ~ 

sus hermanos en desgracia -campesinos sin tierra- la -
gran masa de jornaleros agrícolas. 

En los últimos cuarenta años ha habido cam
bios en el agro mexicano. Después de la etapa intensiva 
de reparto de tierras wrantc la presidenoi a de C4rdenas, 
dismiruyó·'el ritmo de distrib.Jción. Actualmente se consi -dera que esd llegan:Jo a a.a fin la etapa de dotación de 
tierras en la Reforma Agraria Méxicana. Pero la pobla
ci6n campesina, pese a la elevada tasa de migración del -
campo a la ciudad sigue aumentando. 

La evolución social y económica como diji-
mos al hablar de los ejidatarios ha generado un· exceso -
de población rural, que no encuentra ocupaci6n en las ta
reas agropecuarias, que forman el ambiente de sus activi
dades habituales. La desocupación o mbowpación conse
cuentes son causas de bajos ingresos y del malestar so- -
cial. 

La redistri baci6n de la tierra, consecuen
cia de la reforma agrarta, ha beneficiado a 11'8 de doe mJ. 
llones de campesinos que cuentan con ese recurao :natural 
cano instrumento de trabajo e ingreso; pero la tierra di.a -ponible es insuficiente para su adjudicaci6n a todos loa 
que la reclaman y consecuentemente, una gran porci6n de -
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campesinos carecen de ella y a la cual no podrán tener ac -ceso. Solamente ~ncuentran ocupaci6n limitada y eventual 
como asalariados en las grandes empresas agrícolas, en -
ocupaciones no agrícolas, o emigrando a los grandes cen-
tros urbanos. 

La mano de obra rural está consti tuf<ta fun
damentalmente por las ra.tevas generaciones de agricultores 
que no han alcanzado los beneficios del reparto de la -
tierra; para 1973 se estimaba que un 65 % de ellos conta.
ban con edades de doce a treinta y cuatro affos de edad y 
solo el 25 % entre treinta y cuatro y sesenta y cuatro .... 
afios, Se trata primordialmente de hombres jovenes, hitios 
de íamilias sin tierra, ejidatarios, co111.1neros y minifun
distas. Esto revela la presencia de una rueva generacicSn 
de campesinos surgidos en la marcha misma de la Reí orma -
Agraria y que en proporci6n considerable desea:. contiwar 
apegada a las labores agrícolas, si bién con otro oar&o
ter. 

Estos jornaleros agrícolas Cfle en al¡una -
época del afio ayudan en su trabajo en el predio familiar. 
Pero todo indica que la gran mayoría de ellos depende - -
principalmente para sus ingresos de la venta de su fuerza 
de trabajo. Cerca de cuatro millones de c11111pesi.nos arr~ 
ximadamente el 60 ~ de la poblaci6n econ6micamente activa 
en la agricultura se encuentra en esta desagradable situ.! 
ci6n. Su rumero aumentó en más de 70 % entre 1950 y 1960 
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y en números absolutos su magnitud es mayor actualmente -
de lo:· que era en 1930 antes del reparto masivo de la tie -rra. 

S6lo una pequefl!sima parte de los trabaja~ 
res del campo podríamos decir que vive relativamente bien 
son aquéllos que traba.jan en fincas capitalistas modernas 
a cambio de un empleo seguro y un ingreso decoroso. La -
mayor parte de los obreros agrícolas son peones sin e~ -
pleo reaular, que trabajan por un ingreso ndaerable en .. ~ 
las pequeñas o medianas propiedades de agricultura tradi
cional, o incluso en parcelas ejidalea. De acuerdo a es
to los jornaleros agrícolas, a su vez, pueden inteararse 
a dos tipoa de sistema de trabajo. El primero es la a¡r! 
cultura comercial capitalista de los distritos de riego, 
en donde con frecuencia realizan trabajos especializados, 
relativamente bien remunerados y son una verdadera excep
citSn. El segundo tipo de sistema de trabajo· para los jo!, 
naleros se da en las zonas agr:lwlturas de subsistencia, 
principal•nte en las regiones de temporal del centro, -
sur y sureste. Aquí la miseria del trabajo asalariado -
aparece con todo at dramatismo· atinado a la falta de opor
tunidades y de esperanzas. Aquí solo se agrava el margi
nalismo de la poblaci6n rural. 

Cientos de miles de campesinos, MI& filas -
engrosadas por ejidatarios, comuneros, minifundiatas y -
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hombres sien tierra durante el tiempo f!llerto en la acti
vidad agrloola cruzaban gran nímero de éllos, a los Esta
dos Unidos para trabajar como braceros oportunidad que -
les fue~~edada a mediados de los años sesenta por la can
celación de esto tratado entre ambos gobiernos. Otros -
van a %rabajar por temporadas a las ciudades, como obre-
ros no calificados o lo que sea, consti tú yen de ésta mane -ra un proletariado rural y urbano a la vez. 

Por otra parte los trabajadores agrícolas -
se distribuyen en forma desigual en las diferentes regio
nes del país. Así en la región del Pacífico Norte, en ~·
donde se concentra la tercera parte de las tierras de rie -go, los obreros en la agricultura representan más del -
60 % de la fuerza de trabajo agrícola. En cambio en la -
zona Pacífico Sur, en donde predomina la agr:fcultura tra
dicional, la proporción de los obreros rurales con respec -to a la 'fuerza de trabajo agrícola representa apenas el -
42 %. El jornalerismo se presenta miis agudamente en las 
zonas donde florece una agricultura capitalista comercial 
de gran importancia, sobre todo como ya dijimos en los -
distritos de riego. Así en Baja California con respecto 
a la mano de obra agrícola es más de 76 ~, en Sonora 67 % 
en Coahuila 59 ~ etc. 

También encontramos fuerte proporci6n de -

jornaleros en las entidades densamente pobladas "-'e Ell- -

fren el mini fundismo en donde los campesinos sin tierra -
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viven con sus familiares, presionando sobre una tierra e!!. 
casa y buscando trabajo jornaleril, allí donde hay pocas 
oportunidades de trabajo ·:de por sl. En Hidalgo el 65 % 
de la población agrícolas son obreros rurales; en Michoa
cán más de 55 % y en Tlax.cala 54 ~ aproximadamente. 

De hecho y como ya dijimos loa ejid•tarios, 
COlll.JllCros:y minifundistas también se dedican al trabajo -
asalariado en la agri'.cultura. Pero ellos tienen por lo -
menos un pedazo de tierra que les asegura, bien <JJe mft. -
su subsistencia. 

El jornal.uro sin .. tierra, no tiene ese apo
yo y su subsistencia depende en forma exclusiva de la ve.!! 
ta de su fuerza de trabajo. 

Hay trabajadores migratorios. que ei91en ci.t 
cuitoa estacionales fijos, apareciendo reaularmente en -
las regiones donde se efectúa la zafra de la ca.tia de azd
car, o la pizca del aJgod6n del oaf' o del tabaco. 

Una de las causas grave• aino ea la princi
pal de éatos trabajadores es precisamente la falta de e1111-
pleo durante el año. La mayoría de elloa trabaja aol&me,! 
te al(Jlnos d!as a la semana, y s6lo clirante algunoa •sea 
al afto. Como la oferta de trabajo depende de los c{clos 
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agrícolas regionáles, la escases de empleo afecta a gran
des l'egiones del país. M'8 que cualquier otro tipo de -
asalariado, el jornalero agrícola no puede facilmentc bu,! 
car trabajo en otras parteta,Yª que sus escasos recursos -
no le permiten movilizarse a grandes distancias sin tener 
la seguridad de encontrar un empleo. 

Corno hemos podido observar tanto el ejido,
la propiedad cOl'll.lnal y la propiedad minifundiata privada 
son fuente de mam de obra barata que junto con sua herma -nos de clase, loa hombres sin tierra - forman la clase -
más desvalida " los jornaleros agrícolas''. 

¿Cl.Jal ea la si tuaci6n de estos jornaleros -
agrícolas? Sin lugar a dudas, ocupan la poaici6n m4a baja 
en la escala socio-econ6mica del campo. "Se trata de una 
clase social explotada y olvidada, a la que la Ref onna -
Agraria no ha dedicado la slificiente atenci6n. Pero el -
problema de los jornaleros se est.& tornando cada vez m4s 
graver y p.aede transf armarse en un problema econ6mico y -
político de grandes alcances " ( 17). 

( 17) Rodolfo Stavenhagen· Los Jornaleros Agrícolas, Re-
vista del México Agrario No, 1 México, 1967, p. 163 
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El proletariado rural es dos veces mayor -
que el industrial, no obstante lo cual carece de organiz! 
ciones políticas o sindicales que lo representen. 

Además de ocupar los estratos m'8 bajos y • 
su falta de organizaci6n, estos olvidados, ven a¡ravada -
su situación al recibir in¡reaos menores al mínimo ofi- -
cial, no tienen Se¡uro Social, escuela, ni habitaciones y 
las jornadas de trabajo exceden de 10 a 12 horaa, sin pa
go de "horaa extras". Estos obreros del campo, mi¡rato
rios o ambulantes, se desplazan por el pa:Ca cano ruevas -
ordaa transhumantes o n6madaa con todo y familia, a quie
nes la miseria lleva de un lugar a otro en penoaa carava.;.. 
na de hambre, laborando eventual y marg:lnal111mte en las 
grandes fincas. 

A pesar de ~e ae trata de la claae mAs de.!, 
valída de México, y a pesar de que hay 111.1cho que hacer -
de parte de las autoridades federales, estatales y munici -palea para mejorar las eóndiciones de estas familias de~ 
graciad81118nte nada se hace. 



99 

CAPITULO III 

LA LEY FmDAL DEL 'IRABAJO Y EL 'J'RABAJADClt RURAL. 
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Como se ha dejado ver en los capítulos ante -riores, es la gran masa campesina, quienes además de ha-
ber sido y seguir siendo la más explotada, desde tiempo -. 
atras, fué quien tuvo una mayor participación en el pare
cer hasta ahora inítil intento de emancipaci6n, desde el 
movimiento de Independencia hasta llegar a la Revolución 
de 1910. Y de esta hasta a nuestros días. 

El grito de tierra y libertad reeon6 eeo:i..' ... 
truendoao en todos los campos de batalla, y ha sido el al -ma y motor de nuestros movimientos. Los campesinos paede 
decirse, fion los únicos que no han obtenido ningún benef.!, 
cio de la sangre que derramaron en ab.andancia sus antep ... 
sacios. Ea verdad que en la Asamblea Constituyente de - -
1916 se analizó el problema del Derecho del Trabajo y fué 
en ocasi6n de ese debate en que se plasmó la idea de los 
ruevos derechos de la persona humana, pero tambitfo lo es 
que la cuesti6n de la tierra representaba todo ruestro pa -sado, y era nuestro presente inmediato y es también rues-
tro futuro inaplazable, por que nin~fo p.aeblo puede ha- -
blar de dignidad humana si su población campesina vive en 
condiciones inferiores a las de los animales que mira en
gordar en los pastizales cuya propiedad es de otro. 

Se ha dicho en la exposición de 1110tivoe de 
la Ley Nueva (Ley Federal del Trabajo) 1 "El problema de -
los campesinos debe resolverse principalmente medimite la 
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aplicaci6n del artículo 27 Constitucional~. Ello no obs
tante la misma exposioi6n de motivos acepta, que la leai,! 
lación del trabajo ea importante, por que siempre será '1! 
cesario que algunas personas "cooperen" preatando su tra
bajo en el desarrollo de lu laborea agrícolaa''(l8) • 

...... 

( 18) CAVAta; FLCRm> BALTAl.AR, Ley Federal del Trabajo, T!. 
matizada, Ed~··. Jus, M&xico, 1975, P• 57. 
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a).- Artículos, 181, 279, 280, 281, 282,283 y 284 

En cuanto a estos artículos dentro de n.aeat. 
tra Ley Federal del Trabajo actual, en au t:ltülo aexto, -
se refiere a loa trabajos especiales y nos dice en au ar
t:lw lo 181; 'rlos trabajadores especiales se rigen por las 
oormas de este título y por las generales de eata ley en 
cuanto no las contrarien~ Agregando el maeatro Cavazoa -
"y en cuanto le sean aplicables". 

Las normas contenida& en laa di11p<>aiciorw:a 
que rieen los trabajos especiales, se aapone que son el -
mínimo de beneficios que tienen loa trabajadorea de di ... -
chos trabajos especiales; enténdiendoae que tambi«Sn le -
son aplicables laa normaa aenerales de la Ley Federal del 
Trabajo en vigor. 

Ahora pasando al objeto de nuestro estudio, 
"los trabajadores del campo" ea decir el trabajador rural 
éste se encuentra encuadrado en el Capítulo VIII, Artícu
los 279, 280, 281, 282, 263 y 284. De la ?iieva Ley Fede
ral del Trabajo. 

Una vez exp.aesto lo anterior pasaremos a ha -cer unos pequeños comentarios que los citados art{wlos itl 
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referentes al trabajador rural. 

Artículo 279.- 1'Trabajadorea del campo son 
los (J.le ejecutan los trab.,_ 
jos propios y habituales de 
la agriwltura, de la ganade -rla y forestal, al servicio 
de un patr&n. 

Los trabajadores en lu ex
plotacionea induatrialea fo
restales ae re¡ir'n por laa 
disposiciones de e•ta leyº. 

~aún se de.aprende del contenido del artl<!, 
lo 279, son aijeto• al régimen de trabajo del cupo loa -
peones del mismo que ejea.ttan los trabajos propio• y hab.,! 
tuales de las tres actividades siguienteal a¡rícolaa, ,.,.. 
naderas y f orestalea. 

Ahora bien oonforme a eato ee puede hacer -
una clasif icaci6n de loa trabajadores del campo en aten-
cicSn a las actividades que deaarrollana 

1.- Loa trabajadores dedicados a la aaricu! 
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tura.- Son los que prestan sus servicios en las laborea ~ 
habituales de la agr!cultura a cambio de un salario deter -minado. 

2.- Trabajadores dedicadoe a la ganadería.
Son los que se dedican a todas las acti vidadea referentes 
a la ganadería, tales como cuidar o pastorear ani.•alea, -
vacunos, cabrios, porcinos etc., a cambio de un aalario -
determinado. 

J.- Trabajadores dedicados a laa activid.,_ 
des forestales con finea no induatrialea al Mrvioio de -
un patr6n. (cuidar un bosque). Deci111oa no incüatrialea -
por que en el parrafo final de este artículo ae dioea ''loa 
trabajadores en las explotaciones i~atrialea foreatalea 
se regiré por las disposiciones generalea de eate ley." 

Con relaci6n a la• trea pri•ru aituacio-
nes expuestas en el art:lculo 279, cabe haoer menci6n que 
generalmente un aolo individuo (sobre todo en aituacionea 
de peones acuilladoa) realicen doa y haata trea de laa -
actividades, dependiendo desde lue¡o de al.,.no.a factc:rea 
como: época del afio, cantidad de aanado, etc. 
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Articulo 28o.-''Los trabajadores que tengan 
una permanencia ~nt:C11.1a de trea -
meaes o m&a al eervicio de aa pa
tron, tienen a au favor la pream
ci&n de aer trabajadorea de plan
ta". 

Del contenido de este artículo 280, se pue -de hacer una segunda clasificación de loa trabajadores -
del cupo en atención al tie11po durante el cual prestan -
sus servicios dicha olaaificación sería la siguiente: 

l.- Trabajadores eventualea.- Son loa trab.! 
jadores del cupo que prestan sus servicios en fonaa e•P.Q -rádica. siempre y cuando esa actividad no rebase el UIÍi -te de tres Meses . 

2.- Trabajadores per11anentea.- Son MJtelloa 
que prestan sus servicios conHnua y perainentemente ., .... 
rante •'s de tres .. aes. 

El precepto neceai ta entenderse claramente 
ya que: toda relación de trabajo por tie•po indete ... inado 
salvo las excepciones admitidas por la ley y a condición -de que se declaren expresaente al iniciarse la relación, 
solución consignada en los textos legales; en el artículo 
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J5, de la ley Federal del Trabajo se previene que "a fal
ta de estipulaciones expresas la relación será por tiempo 
indeterminado" los artículos 36 y 37 mencionan los casos 
únicos de relaciones por tiempo u obra determinada, y fi
nalmente el artículo 26 dispone que la falta de documen
to escrito es imputable al patrón, por lo que, si falta -
la relaci6n de trabajo será reputada por tiempo indetermi -nado De estas consideraciones se desprende que iniciada 
una prestación de trabajo en el campo, salvo declaración 
eiscrita y fundada expresamente, la relación será por tiem -po indeterminado. 

Pero la realidad de loe jornaleros se desen -cuadra totalmente a lo dispuesto por el artículo 280, en 
virtud entre otras cosas de que muchos de ellos trabajan 

siguiendo los c{clos de los c\Jltivos comerciales, por su_ 
gran necesidad y que en estas cuantas semanas o meses al_ 
año 01•P. trabajan, se encuentran carentes de toda protec
ción jurídica y como dice el maestro Mario de la Cueva, -
que ni conciencia tienen de que hay una ley de trabajo y 

mucho menos que los "proteja". 

Artículo 281.- "Cuando existan contratos de 
arrendamiento, el propietario del 

··predio es solidariamente responsa
ble con el arrendatario, si este -
no dispone de elementos propios y 
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suficientes para cumplir las obli 
gaciones que deriven de las rela-
ciones con sus trabajadores. 

Si existieren contraros de apar
cería, el propietario del predio y 
el aparcero serán solidariamente -
responsables.'' 

El maestro Alberto Trueba Urbina en la"Nue
va l..ey Federal del Trabajo reformada'' respecto al artí
culo anterior nos dice: "la ley en su dinámica hace res-
ponsables a cuantos se benefician con el servicio cpie :· .... 
presta el trabajador del campo. Son responsables no sólo 
los arrendatarios de terrenos en la proporción que deter
minen las leyes agrarias; el dueño de la pequeña propie~ 
dad se convierte en patr6n si se aprovecha de los servi~ 
cios de algún trabajador del campo. {19). 

La verdad es que tanto la aparcería como el 
arrendamiento son formas de explotaci6n de los trabajado
res del Céllllpo usados por Muchos de los propietarios de -
tierras. Los trabajadores utilizados por los aparceros o 
arrendatarios entregan su energía de trabajo en el campo 
por lo que sería justo que tuvieran una retribución de -
acuerdo a sus necesidades. En el fondo, los propietarios 
de las. tierras pretenden •antener una si tu ación que duran -te siglos ha sido una de las fuentes de explotación de --

(19) TRUEBA URBINA ALB~TO y TRUEBA BARRmA JalGE. Nueva 
Ley Federal del Trabajo Refonada.Ed.Pornia,S.A. Mé
xico 1975, p. 134 
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loa trabajadores del campo. 

Artículo 282.- "Las condiciones de trabajo 
se redactará.Ji por escrito, obser
vandose lo dispuestos en el artíc!!. 
lo 25 y siguientes." 

Indudablemente que lo dispuesto por la ley -en este artículo es de gran importancia y sobre todo una 
ventaja para el trabajador que su relaci6n de trabajo qu~ 
de expresamente establecida en un contrato escrito del -
cual debe quedar un ejemplar dice la ley a cada una de -
las partes, ade•ás la ley con su carácter de tutelar del 
derecho del trabajador estableces en los casos de CJ.le no 
se haga el contrato por escrito se imputará al patrón la 
íalta de esa fontalidad, es decir, -· - - los trabajadores 
de cupo gozan en forma teórica - - de la protección •.2 
cial que contiene el artículo 123 Constitucional. La ley 
Federal del Trabajo, la costumbre laboral que beneficia -
al trabajador y la jurisprudencia que sea favorable:al -
mismo y que supere a la ley fundamental o a la ley regla
mentaria. 

Todas estas garan!ías ~ <Jle segÚn 
tiene el trabaj~dor del campo eiiaten s6lo en el 
gal pero una cosa es ésta y otra muy distinta ea 

la ley -
texto le -la reali -
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dad del trabajador rural, que antes que pensar en sus de
rechos como ciudadano y en especial loa qoe tiene como -
trabajador; lo que quiere es una ocupaci6n o 8llbocupaoi6n 
que le de oOMr a él y a su familia. 

Rodolfo Stavenhagen cuando se refiere a los 
trabajadores del campo lligratorio dices "loa jornaleros -
agrícolas salvo raras excepoionea, no disfrutan de oontr! 
tos por escrito que los protejan; trabajan un día si y -
otro no; cambian con frecuencia de patrón; no tienen nin
guna seguridad de que encuentren "-'e comer o donde dormir 
de un día para otro. iie trata de la clase social aáa des -valida de Méxioo~1 (20) 

Artículo 283.- "Loa patrones tienen las - -
obligacionea especiales siauientes 

(20). Op. cit. p. 166 

1.- Pagar loa salario• precia.,_ 
mente donde preste el trabajador-. 
111s aervicioa y en periodo• de - -
tieapo CJ.18 no excedan de una seaa-
na." 
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La vida de estos trabajadores rurales discu -rre diariU1ente en el trabajo de sol a sol, y apenas si ~ 
tienen tie•po para mal c~r y dor•ir. Las obligaciones 
especiales de los patrones y las prohibiciones que impone 
la ley a los mismos han sido otras de las "intenciones 11 -

que tienen como prop6si to altgerar el sistema de vida de 

esta clase trabajadora; adem's ellos viven alejados de -
las poblacJ.ones, en ocasiones a grandes distancias, y -
sin medios de coeainicación, pero si los hay tal vez no -
los podrían pagar. 

Lo establecido en eate primer parrafo del -
artículo 283 en cuestión, tuibi'n conaiderlllOa esta .-ay -
frecuente119nte fuera de la realidad, ya que en eatoa ca
sos lo •as seguro es que prevalezca el inter4a del patrón 
hecho que esta na.ay por enciaa de lo que la ley indica, -
ya que la falta de vigilancia de·parte de las aatoridadea 
del ramo es totai.ente rula al respecto, por lo que recu
rrimos al maestro Mario de la Cueva cu ando abre la ai- -
IJ,Jiente interrogantes ¿Se habrá presentado alguna vez un 
inspector del trabajo en el latifundio de un terratenien
te?. Al igual cp.1e el maeatro lo po11e11oa en tela de jui
cio. Pues adem'8 de eataa ano11al!aa ae cometen otru ola -ses de abusos oon el"salario" del jornalero de por ai exi -guo se ve en ciertos lugares •'• afectado cOllO por el º.! 
so expuesto por Silvia Millan Echegarray, al referirse al 
problema de los jornaleros del cupo en Sinaloa y noa di
ces "Los comerciantes de la región les venden los proclJc
tos ·de primera necesidad aumentando en más de 200 ~ los -
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precios cOllO el máiz, el frijol, el petr6leo, la •anteca 
etc. robandoles de esta inanera el poco producto de su tr! 
bajo" (25). 

Después de eatoa tristes eje•plos sobran º.2 
mentarios respecto deLlugar y tiempo del pago de los sa
larios. 

(21) 

II.- ºSuininistt-ar gratuit•ente a loa trab! 
jadores habitaciones adecuadas e hiai.! 
nicas, proporcionadas al nú11ero de fa
miliares o dependientes econóaicos y • 

un terreno contia.ao para la cría de -
ani•ales de corral"; 

III .- "Mantener las habitaciones en buen es -tado, haciendo en ai oaao las repara
ciones necesarias y convenientes". 

IC~RAY MILLAN SILVIA, Sinaloa Crecimiento Agríco -la y Desperdicio Colectivo U.N .A.M. Inat. invest-:. -
Eco. México, 1974, pp. 102 y 103. 
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Suponemos, que desp.iés del despojo - de la 
posibilidad que había..... y de que fueron vícti•as los trai
bajadores al reformarse la fracción XII del art{Qllo 123 
y así suprimir a.a derecho de exigir de los patrones le -
proporcionaran habitaciones por lo que este derecho en f,! 
vor de los trabajadores del ownpo ha quedado tainbién sin 
efecto. 

Con respec.tó a la forma en CJle se trata de 
solucionar el problema de la vivienda, dudamos que los P.! 
trones terretenie.ntes cumplan con lo dispuesto por la Ley 
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, cuando dice que la obligación de los patr.2 
nes consiste en inscribir a sua trabajadores en el Insti
tuto .•• Hacer los descuentos de los •i•oa en aaa aala -rios. . . Las obligaciones de efectuar las aportaciones -
y enterar los descuentos ..• etc. 

De hecho estas obligaciones no existen para 
tales patrones, pues lo que ellos buscan también es que a 
el esfuerzo del jornalero quede en su beneftcio casi tal 
y como sucedía en la época porfiriata. 

Las fracciones siiJ.lientea del miSllO art:.CQl
lo nos siguen diciendo. 



113 

IV.- "Mantener en el lugar de trabajo los -
medicfmentos y material de euraci6n -
necesarios para primeros auxilios y -

adiestrar personal que los preste". 

V.- "Proporcionar a los trabajadores y a -
sus familiares asistencia médica o - -
trasladarlos al lugar más próximo en -
el que existan servicios médicos. Tu -bién tendrán las obligaciones a que ae 
refiere el artículo 504, fracción II. 11 

VI.- "Proporcionar gratuitamente medica.n
tos y material de curación en loa céWiiooo 
sos de enfennedades endé•icas y pro- -
pias de la región y pagar el sesenta y 
cinco de los salarios hasta por noven
ta días". 

Con respecto a las fracciones cuarta quinta 
y aexta de este artículo y CCll90 ya vi110a hacen ref'erencia 
a la obligación que hay en los patrones a tener 11edic'-en -tos para todo género de enfer11edadea, aal co•o a tener -
personal adiestrado para tratar primeros auxilios, Jll"OJ>O!: 
cionar uiatencia médica o trasladar al paciente a loa -
.erf icioa IÍédicos •'ª proxi•os y pagar una parte de los 
aalarioa hasta por noventa días. 
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A lo anterior podl'Íaa.o• a¡reaar que ai aen!. 
ralmente no~·hay ni ai¡uiera lo neceaario para pri•roa A!!, 
xilios mucho 11enoa p¡ede decir8e que se proporcione aai ... 
tencia médica al trabajador y a au familia. Y lo que •
nos ··piede pasar en éatoa casos ea que si el trabajador -
enferma de algo que lo impoaibilita temporalmente para -
realizar su actividad si•plemente se le substituye i:'-Y• -
que lo que sobra;en el cupo es 111ano de obra- aplioancto.. 
se en catos casos algo que bien podr:!amoa llaaar la "ley 
del monte". 

VII.- 11Permi tir a loa trabajadores dentro -
del predios 

a) Tomar en loa dep68itoa aaiiferoa, el - -
agua que necesiten para aia uaoa dc.éati -oos y sus animales de corral. 

b) La caza y la pesca, para usos: propios, -
de confonaidad con las diapoaicionea que 
determinen las leyes. 

o) El libre tránsito por loa camino• y ver'!. 
das establecidas, siempre que no eean en 
perjuicio de loa ae•bradoa y cultivos. 

d) Celebrar en sus lugares acostuabradoa 
sus fiestas regionales". 
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e) Fomentar la oreaoi6n de cooperativas de 
consumo entre los trabajadores. 

f) Fomentar la alfabetización entre los tra -bajadores y sus familiares". 

Esta última fracci6n séptima del artículo -
283, compre~ las siiJ,lientes obligacionesl primero tien.:. 
de a permitir el aprovechamiento de loa recursos natura
les, el uso del agua de los acuiferoa, la caza y la pesca 
para usos propios y el libre trhsito por oudnos y vere
das. El segundo consiste en la obligación de fomentar la 
creación de cooperativas de col1lilllmo, se dice <JJe a fin de 
abatir el costo de los productos de pri•r• necesidad. El 
tercero es de tipo social y eduoaoional1 permitir la cel!, 
bración de las fiestas regionales y, fomentar la alfabet! 
zaci6n entre los trabajadores y sus familias. 

Con respecto a estas obligaciones las eru~ -radas como segunda y tercera en su parte final, que en e!. 
ta fracci6n aeptima serían las ele •'ª importancia en de
finitiva que no son sino letra 111erta. 

Artículo 284.- ~Q.¡eda prohibido a loa patro -neas 



116 

t.- Per11itir la entrada a vendedo
res de bebidaa embria¡ante•Y 

II.- Impedir la entrada a vended.o-
rea de .. rcanclaa o cobrarle• 
alguna cuota; y 

III.- Impedir a loa trabajadores que 
crien ani•ale• de corral den-
tro del predio contiauo a la ;.. 
habitaoi6n que ae hubiellfl aefta -lado a cada uno", 

A pesar de que en éste artíClllo 284 frao- -
ción primera se prohibe a los patronea perái tan la entra . -da a los vendedores de bebidaa e11briaaantea vemoa ca.> -
existe en estos sectores un al to indice de alcoholi•llO -
y que muchas veces por conveniencia del mimo patrón in-
clusive lo propician. 

Fracción ••anda, aeilala la prohibici6n al 
patrón de impedir la entrada a vendedores de .. rcanclaa.
También con respecto a esto hay lugarea en que eata pro
hibiói6n no se cumple por al¡ún interes COllO en el cuo -
de algunos patrones que controlan la distribución y venta 
de esta clase de mercancía&. Por lo que viendo n.aevamen
te los comentarios de Silvia Millan F.chegaray respecto ~·

del jornalero en Sinaloa nos dice" • , .Siendo frecuente -
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que el duoño del campo agrícola o un socio tenga"tiendas 
de raya" donde los asalariados endeudan su salario y se -
les paga con "boletos11 en lugar de dinero para o}>ligarlos 
a comprar en la tienda del altifundio" (22). 

Fracci6n tercera, el contenido de ~ata fra,s 
oíón ya lo dejo ver el legislador en el artículo 283, :·· -
fracci6n II, último parrafo, al considerarla como obliga
ción especial del patrón de suministrar un terTeno para -
la cría de animales de corral. Y en fracción del artícu
lo 284, COllO una prohibición ha que loa crien dentro del 
predio contiguo que se designe a cada um. Pero la ver
dad a estos es que el trabajador del campo sumido en ai -

miseria pocas veces tiene oportunidad de hacerse de alao 
m4s que no sea unas cuantas ¡allinaa. 

Para concluir este primer inciso del cap!
tu lo tercero soluente dire110a que estamos en total acuet 
do con el maestro Mario de la Oltewa wando dices ratifica 
mos l'l.lestra conticci<Sn de que las leyes aotualea del tr.: 
bajador no pueden resolver el problemta de loa trabajfldo
rea del c•po. 

(22).- Op. Cit. p. 103 
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b) .- PERSONALIDAD Y EJCJSTENCIA DEL CAWfSINO A TRAVE S DE 
NUESTRA HISTCltIA • 

Si bien es cierto que el inciso a que nos -
vamos a referir lleva por dtulo "Personalidad y existen
cia del campesino a través de rueetra historia" 1 hemos -
de aclarar para evitar alguna confusión que obviamente e.!! 
tendemos, la personalidad del campesino depende y se de~ 
riva de la existencia de éste como tal. 

Erich Fromm y Michael Maccoby, en su libro 
ti tu lado "Sociopsicoana.lisis del campesino mexicanoº, de
finen al campesino como "aquellos vecinos de un pueblo -
cuya ocupación principal es la agricultura, aunque tam-
bién f4!edan trabajar como alfareros o pescadores" (23). 

Hecha la aclaraci&n anterior hablaremos bre -vemente de la personalidad del campesino sin entrar en -
tecnicismos que en realidad no son objeto del presente y 
modesto trabajo. 

Partiendo de ruestra ley Fundamental podría -mos decir que ésta contiene las Garantías Individuales --

(23) ERICH ~OM Y MICHAEL MACX::OBY, Sociopsicoanalisis del 
Campesino Mexicano Ed; F.C.E. México. 1970 p. 16 
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y las llamadas Garantías Sociales. Mismas que dan al in
dividuo cierta personalidad jurídica; las primeras se en-
cuentran establecidas en el Título Primero Capítulo I 
Las segundas sobre todo en los artículo 27 y 123 Constitu -cional. 

De esta manera y confonne a lo dicho por -
B.Jestra Constitución, sobre todo en relacMn a las Garm
tías Sociales e Indiviclaales, pareeería que los campesi
nos a los que desde luego también se les incluye dentro -
de la misma gozacen de una si tuacitSn social ecomndca y -
política por la que nadie debiera preocuparses pero la ·· .. 
realidad es otra, y a guisa de ejemplo haremos un breve 
análisis de ciertos componentes que en sl vieoon a fonnar 
la personalidad del campesino, enfocados desde un pinto -
de vista social y ecooomico que es lo que m'8 nos intere
sa para el desarrollo del presente. 

La cuestitSn ecooomica del campesino juega -
un papel muy importante en cuanto al tema que tratamos, -
aunque los ingresos de éstos son variados -inauficientes 
la mayoría de las veces- todo depende si se trata de un -
pequeifo propietario, un ejidatario, ndnifundiata, 001111ne
ro o lo que constituye como ya dijimos el caso drwtioo 
de la poblacidn rural - el jornalero a¡rícola o aea la -
gente sin tierra. Porque -ya lo vi1110a tqb1'n,. ea lllf -
camn que tanto el C01111nero minifundiata y ejidatario in
clusive vendan su fuerza de trabajo para tratar de alle--
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garse as:l. algo más a au ingreso de infra-aubsiatencia. En 
cuanto a la variacidn deLinareao que mencionamos unos -
renglones antes en realidad estos no lleaan en la mayoría 
de los casos a ser de una gran importancia, y c1iando lo -
son principalmente entre los ejidatarios ea que ae tienen 
tierras de riego, algo de técnica, c~dito o al.in tipo ~ 
de agricu 1 tura comercial. Pero son condiciones que real
mente muy pocas veces se dan. 

A lo anterior agreaue110s que las remmera
ciones en el trabajo agrícola son notoriamente bajaa, - -
?Jes en la mayoría de las zonas del pa:Ca no ae oumple con 
el pago del salario mínimo rural establecido por la Ley.
Agregando a todo esto que siempre el salario rural es in
f erior al urbaoo . Por lo que así lo Único que viene a -
propiciar todo esto es agravar la si tu ación de por aí mi
serable en que vive este gran sector. De esta manera - -
agregaríamos solamente que en relación a la peraonal:ldad_ 
del campesino no ponemos en te la de jucio la gran impor-
tancia que tiene el factor eooniSmico, ya que en gran Pal! 
te en realidad esta situación ha determinado a través de 
mestra historia su existencia y en consecuencia su perso -nalidad. 

En cuanto al factor cultural y en relaoi6n 
a la educacicSn el campesino:se encuentra situado dentro de 
un márgen a donde el analfabet!SlllO alcanza las mú altas 
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proporciones. "Así vemos que para el censo, de 1960, del 
total de analfabetas en el país correspond:la a la pobla
ción urbana un 24 %, mientras CJle para la población rural 
era de un 52 % (24). O sea más del doble del total del -
que había en el medio urbano. Esto es para darnos m~s o 
menos una idea del grava problema que esto representa en 
la época actual, y lo difícil que este será a futuro de -
no atacarse en forma inmediata y eficáz. 

Otro aspecto muy importante dentro del f ac
tor cultural es el relativo a la aaestMn religiosa <Jle .. 

se da en México y en especial en el medio rural. No ol
videmos que el nacimiento de las primeras esaae las en la 
colonia sirvieron fundamentalmente para propagar la reli
gi6n cat<Slica y que desde luego estuvieron en manos del -
clero. Pero antes de esto o sea en plena conquista y -
luego de la misma la participación de los misioneros de -
los que se dice ·realizaron una gran labor en cuanto a la 
catequizaci6n y "protección" de los naturales de la Nueva 
España; bastara decir a todo ésto que la protección al -
indígena fue tan "efectiva" que con la implantación de el 
repartimiento y de la encomienda y demáa medios eaclavi..._ 
zantes. "&n términos absolutos y relativo• la poblacicSn 
indígena que en 1518 se estimaba en 111eve millones de in
d{gena.s decreció en forma al81"11lante a mediados de los si
glos XVII y XVIII, llegando a la cifra de un mill6n dos--

(24). OONZAI.EZ CASANCNA PABLO, La Democracia en México, 
Ed. etA. Méx. 1969 p. 90 
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cientos aésenta y nieve llil aeiacientoa aiete indlaenaa 
en el primero y un 11illcSn quinientoa cuarenta lllil doacien -tos cincuenta y aeia para el aeaundo (25) • 

En cuanto a la función dada a .miaiomroa y 
encomenderos relativa a la oatequizaci6n del ind:l¡ena po
demos decir tuvo un éxito no esperado. Jorae Carri6n al 
respecto nos dice "Ahora con la derrota, se ha hecho nudo 
e inmovil ~l ind!aena- Acepta la reliai6n que ae le im
pone por que ella le sirve de re¡u¡io. En laa i¡leaiu -
cat61icas -suntuosas huta cuando aon humildee- eaconde -
el indio su a.aerpo esclavizado y mezcla aua 1Ueftoa Ú¡l.
oos con el humo del incierwo. La at.Safera católica ea -
adecuada para su fuga de la realidad, para au reacción de 
paralisis ante el trauma paicoló¡ico Cfle la conquista ai,a 
nifica 1pára· él". (26) 

Este éxito lo podemoa ver en maeatros días 
ya que se considera m'• del 90 ~ de la población se pie-

( 25) OONZALES OOS.SIO ARTURP. Op. Ci t . p • 6 

(26) CARRION JmGE~ Mito y Magia del lléxicano, Ed:: NI'. 
S. A. México 1970 p. 12. 
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de catalogar dentro de la religión católica aúnque la -
pr{otioa de esta ae lleva aunada a ciertos ritos m4¡iooa 
". • • En los pueblos donde predomina el indio se acos
tumbra hacer ofrendas de alimentos a los santos . . . " -
No es dif:Ccil encontrar en esta pr&ctica el entronque --· 
oon los antiguos sacrificios ... " (27). 

En el México contemporwo vemos como tod,! 
vía éste concepto m'aioo religioao aiaue imperando como 
ya dijimos sobre todo en el medio rural. Pr4ctica que • 
consider11110s en estaa circunstancias vieren a ser un - -
obstáculo m'8 para la superación del campesino. 

Un último ejemplo que podríamos dar en re
lación al aspecto cultural del ca111pesino podría ser en -
lo referente a su no participaci&n en lo político, aun
que de hecho éste es utilizado para hacer pol:ttica abt--sando en esta forma de au falta de conciencia o su aran 
necesidad. Un ejemplo que se nos ocurre ea en lo refe-

(27) '. Ibid. p. 15 
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rente al sufragio, en el que un van ní11ero de cupeainos 
llegan a participarain lamás re110ta idea de lo que eatan 
haciendo, ya que laa •Ú de laa veoea, actuan al reapecto 
bajo una ''orientaoi'n o conaj.ana~~ ruando ., trata de re
oi bir a un político para "hacer bola" y llOVer el aoabrero. 
Y demás manipulaciones de que son objeto por parte de laa 
agrupaciones políticas que ae reparten el control de loa -ca11pesinos. 

Otros factores no 11enoa importantea para ea -te tema son loa relativos a la alimintaci&n y salud pro--
blemas que van 111.1y unidos. lliltiplea y 1111y co11plejaa º8!! 
sas derivadas de la realidad social política y econ&.ica 
de .11.1estro país, determinan que ni en el aapecto n.atrici~ 
nal ni en él de la salud, se haya lo¡rado la oontinddad 
positiva deseada, ni en la efectividad que exiaen y nece
sitan en forma por dem's urgente en gran aector c•peaino. 
Problemas que no han sido atacados en la forma debida lo 
que ha provocado que se hayan ido acentuando. 

La des111tricicSn es otro de loa ¡roblemaa -
graves que como dijimos atacan a Diestro pueblo y en esP!. 
oial al campesinado. La mortalidad y la .:>rbilidad por -
esta causa son tambi.Sn alarmantes en n.aeatro pala. No ea 
un problema ruevo en IMxico el de la dea111tricitSn e inaa
lubridad ya que en si han acompailado a loa trabajadorea -
del campo y demis explotados desde loa inicioa del colo
niaje. 
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Así se ha dicho quel "el mexicano es flojo 
por naturaleza¡ no le gusta trabajar y por eso no come", 
son opiniones diwl¡adaa muy comunmente. Al lado de es
tos bJrdos enfoques la des11..1trici.Sn es vista por "'4dicos 
de otra manera• El doctor l.ubir"1, Director del Inatitu
to Nacional de NutricicSn comenta que a 11 ••• nos hemos -
acostumbrado a comer mal, pero esta costumbre m es ele -
carácter social o paicolcSgica aim también de índole bio 
lcSgica (28). El doctor A. Ch'vez explica que " • • • u~ 
ambiente pobre genera una 11..1tricicSn pobre y al rev'a una 
rutrici6n pobre aenera un ambiente pobre." (29). 

Desgraciad.a.ente nuestro pa:la contima - -
siendo una nacicSn de dean.atridoa. Sesenta affos transcu
rridos deede el irdcio de la revoluci6n m han sido -.ti -cientes para elevar la alimentaci!Sn alobal promedio del 
pieblo a niveles mínimoaJ loa exi¡idoa por las neceaid .... 
des del oraaní•o hu11ano. 

(28) Revista Estrategia No. 15 Méx. 1977 p. 32. 

(29) Ibid. 

' 



lai 

Esta situaci6n cronol6gicarnente sostenida -
' p0r siglos ha crea.do lo que un medico mexicano, Francisco 

de P. Miranda, dea.iam con el nombre de hipoproteinoaia .
Se trata de una adaptación gradual del or¡aniam a apor
tes natritivos deficientes o inauticientes que no aatiafa -cen lo que requiere un organismo en actividad nonal, con 
el consiguiente deterioro en-las características físicas y 
mentales de las personaa. 

El consumo de alimentos en la grandes ciud,! 
des es en forma aproiimada el doble o m'• del que corres
ponde a la. poblaoicSn rural. Se ha dicho que el dltici t -
alimenticio en el sector rural colocan a estas masas de .. 
oampesims entre los seres m'8 pobres de la tierra y no -
solo ¡x>r su escasa alimentaoicSn, sino por que ade114a ea -
de muy mala calidad, ya que la carencia mayor es de pro
teínas de origen animal, cuyo valor alimenticio es de la 
m&s alta importancia. Esta situacicSn se a¡udiza en la -
alimentaoicSn del niño, lo que hace que aproximadamente la 
tercera parte de la población infantil del medio rural P.ª -dece alteraciones clínicas marcadas y evidentes de deamt-
trición, lo cual conduce ulteriormente a trutornoa de la 
maduraci6n. 

La desnutrición y el "hambre crónica" afec
ta economicamente a la poblaci&n en doble sentido, ya -
que pone fuera de actividad, total o parcial.nente, ya sea 
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por enfermedad o por invalidéz, a grandes sectores de -
una oonrunidad, amén de que los sujetos desrutridos tienen 
un rendimiento menor en el trabajo físico y mental. 

Con freaiencia se confunde el ténn.ino de -
hambre con el de desrutrición, el hambre es la necesidad 
irvnediata de alimento& mientras que la desrutrioicSn es la 
carencia de rutrientes. La desnutrición es pues wcho -
m!s compleja y difícil de resolver. 

Se dice que el hambre gemra violencia, la 
desnutricicSn conf orntismo. Nosotros ms preguntamos ¿ que 
aucedc con aquellos grandes sectores narales de desra.itri
dos que padecen hainbre.? 

En cuanto al querer hablar de la existencia 
del campesino a trav&s de ooeatra historia, creemos es en 
gran parte hablar de la hietoria de Méxioo, es percatarse 
del nacimiento de la propiedad privada en México y en es
pecial de la forma en que esta fue adquirida y di atribi:C
da a los espaiiolea y posteriornente a loa criollos desde 
los inicios de la conquista. Es ver la eterna lucha O&D

pesina de este ¡ran aector queriendo redimir parte del ~·
despojo de que ha sido objeto deede hace •'• de a.aatro- -
cientoe affo•. 
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El problema eerular de Méxioo ha sido y si
gue siendo el campo. A partir de la conquista se fue con -figurando el latifundismo, fuente inagotabla de ¡:roblemaa 
muchos de los cuales y sobre todo en la actualidad, debi
do a su crecimiento, y a que han adoptado particulares ma -tices en forma de expresi6n, han adqurido en esta f<rma -
carta de autonom:la, por lo que sus relaciones de casuali
dad con el latitundil!lllo no son aparentes. 

En forma paralela al nacimiento y formación 
de los grandes latifundios as! como al conaolidarae el -
resto de la estructura ecorwSmica novo-hispúrl.ca, el ind!
gena pasa a ser tratado-como ya vimos- tal si fuera una 
bestia de carga, un ser sin sentimientos (la ley de i~ · -
dias lo consideraba incapaz para realizar contratos por -
m's de cierta cantidad) del <JJe solamente lo que importa
ba era explotarlo a como diera lugar, y como tal era vis
to y tratado realmente por todos. Los sistemas de repar
timiento, encomienda y otros fueron en principio y d.iran
te mucho tiempo utilizados para explotar al indí1Bna, si4 
temas que en cierta forma se p,.aeden considerar anteceso
res del latifundismo. 

Algunos frayles como Las Casas y Vasco de -
Q.droga y aún jerarcas del clero como Abad y C)Jeipo, fu!, 
ron "conscientes" del problema. 
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. los inciadores de la Independencia, con Hi
dalgo a la cabeza y posterionnente Morelos, hicieron el -
problema de la tierra uno de los pilares básicos del mo-
vimiento insurgente. Pese a ello la guerra de !MependeJ.l 
cia, podríamos decir que como única consecuencia posi Uva 
inmediata fue que, rompi6 los lazos que en forma directa 
nos unían a Espafia. Ya que en sí el problema de la tie~ 
rra no solo no se resolvía sino que en cierta forma se -
acrecentó. 

El paso del campesino durante la Refcrma no 
es menos desagradable ya que heredaba de uno u otro modo 
los problemas habidos en la colonia y que no 111dieron re:
solverse con la independencia, m's los própios de la épo
ca como el relativo a la gran ooncentracitSn de bienes por 
parte del clero y mismos que ahogaban a la economía del -
país ya no se diga al campesino. Sobresalen en este tie,m 
po ideologos que se convirtieron en portavoces de los C8!, 

pesinos, tales como José Mar!a luis Mora, Valent:Cn GSmez 
Farías y en especial Ponoiano Arriaga, quienes de acuerdo 
a sus posibilidades combatían por la soluci6n de loa pro
blemas del campo. 

Por lo que respecta al ¡obierno de Porfi
rio D:!az, vemos como''•te ain importarle otra coaa, tO.S 
medidaa para lo que él oonaidero .er:Ca la 11e>lucidn a loa 
problemas nacionales, dando as! oportunidad al capital -



130 

nacional y extranjero en la inversi~n y olvidandoae por -
completo de la gran masa de cnpesinos, dejamo el desti
no y si tuaoi6n de estos infelices a completa voluntad de 
los voraces hacendados. Sobre lo rual recordamos lo "'8e 
ya se comento respecto a la ley Agraria sobre Coloniza- -
cidn y baldioa, que fue motivo y causa de los m'8 desear.! 
dos despojos (a cona.midades indígenas principalmente) de 
que pueda tener idea, lo wal vino a fortalecer y a am- -
pliar los latifundios ch.Jrante esa época. 

Porfirio D:!az mantuvo el hambre sewlar de 

las clases explotadas del país y adem's piede decirse la 
l!llltiplic6. As{ por la si tuaci6n tjue todos conocemos - -
existente durante el porfiriato se antoja reramdante p1ea 
la firmacidn de que el campesino se movía en una espanto
sa y desesperante miseria, así como el tratar de encon- -
trar las ca.asas de sus levantamientos y arraigada partici -paci~n en el movimiento de 1910. 

Es sin embargo importante señalar las 1111ltj, 
ples rebeliones campesinas que tuvieron luaar en clistirP
tas épocas y lugares, propiciadas estas por la constante 
explotaci6n y despojo. 

Micho antes del ascenso al poder de Porfi
rio O{az, ya eran freruentes las rebeliones de:. indígenas 
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despojados de sus tierras incluso algunos autores señalan 
que ellas constituyen el hecho político sobresaliente del 
siglo XIX en México. 

llirante la ttpoca colonial, a pesar de la -
criminal explotación de los indígenas, los gobiernos esP,a -ffoles garantizaron una relativa protecci6n de las tierras 
de los ind!genas, a las que los españoles llamaron 0011111~ 
mentc"ejido". Con la Independencia , esta relativa pro
tecoicSn desapareció por coq>leto y los gobiernos repfbli
c anos inspirados en la ideolog:Ca liberal intentaron por -
diferentes medios extender la propiedad privada de las -
tierras (incluyendo desde luego la propiedad comunal) - -
cuestMn que era cstraña dentro de estos grupos. Comen-
zando a revelarse por todas partes tratando de defender -
as{ su sistema tradicional. La primera rebelión importll!l 
te ocurri6 en 1825, estallando entre los indios y ya".aia. 

En 1840 los que se sublevaron fueron los -
mayas en Yucat4n donde la rebeli6n se hizo permanente - -
(al grado de que con vergonzosos ofrecimientos de separa
ción se pidió la ayuda de los Estados Unidos de Norteame
rica). 

En 1849 sur¡ieron disturbioa en el Valle de 
~ico estaban dirigidos en contra de loa latifundietaa y 
la iglesia que acaparaban inmensas superficies. 
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La Constituci6n de 1857, 'Jle prohibía a las 
corporaciones civiles o militares poseer bienes imuebles 
aceleró el movimiento de desintegración de las CODllnida
dcs, contriwyendo en esta forma a natltiplicar los levan
tamientos. Tódos estos levantamientos teman como único 
fin la recuperación de las tierras arrebatadas. Con el -
advenimiento de Dlaz a la Presidemia y la aparicicSn de -
las compañías deslindadoras, el movimiento se amplio has
ta wlrhinar con una rcvoluci6n generalizada. 

Así por m&s de un siglo en forma casi conae -cutiva ha debido contener el p.aeblo de México constantes 
luchas para tratar de cegar las hondas raioes ouasl.-feuda
les o como se les llame que a lo largo de tres siglos Es
paña sembró en este Continente. lucha iniciada en 1810 -
a 1821 con el movimiento de Independencias contirmada des -p.tés de 1854 a 1867, con la Revolución de Ayutla, de la -
Reforma y la intervención franoesaJ y posteriormente, de 
1910 a 1917, oon el inicio del movimiento maderista, y la 
Revolución que culmina con la expedición de la actual - -
Constitución. Estos tres grandes movimientos no son sino 
la concatenacMn de los esfuerzos realizados pOI' el p.ae.:.. 
blo de ~xico al exigir justicia para una vida mejor. 

Por desgracia se ha encar?do a enemigos -
siempre poderosos, varias veces apab.allados welven con• 
renovados brios, a surgir con apariencia de mayor poder.-
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Tal arraigo y fuerza explica como el pueblo enfrentándose 
socesivamente a ellos, ha visto más larga y sangrienta -
tornarse su lucha. 

Terminada la contienda que se iniciara en -
1910, se procedí& en forma naJY lenta a poner en marcha -
los objetivos basados en la Ley de 6 de Enero de 1915, y 
que fueron recogidos por el art{<lJ lo 27 de la Consti tu- -
ción de 1917, entre los cuales Cfcontramos, el que habla 
de la restitución de tierras a los pueblos desposeídos -
ilegalmente, la dotaci6n de tierras a los pueblos que ca
rezcan de ellas o que no las tienen en cantidades sufi- -
cientes, la expropiaci6n de los latifundios, etc. 

El gobierno de Carranza y los demás gobier
nos post-revolucionarios lejos de haber puesto en marcha 
de acuerdo a la urgente necesidad, los programas agrarios 
manU'estaron casi siempre una apatía al respecto, y ruan
do algo hicieron fué en gran parte por las presiones eje!!: 
cidas por campesinos que en esta forma veían un tanto - -
frustradas sus esperanzas de adquirir un pedazo de tierra. 

De esta manera vemos como, entre otras co-
sas, la restituoicSn y dotacicSn de tierras, aal oomo el -
fraccionamiento de los latifundios aon problemas "8e dea
pués de sesenta afios de conclu:Cda la RevolucicSn .in per-
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·- sisten. Todo esto debemos recordar son problemas Cfie ve
nimos arrastrando desde siglos atrü y que en la actuali
dad. lejos de desaparecer ae acentúan las brechas y apare
cen wevos y compeljlaimos pl"oblemaa tales comos el lati
fundio financiero comercial (neolatifundio), aparte del -
latifundio territorial que desde luego todavía existe en 
México, aunque no en la magnitud que tuvo en el pasado. 

otro problema que se observa ea el relativo 
al crecimiento demogr,fico en el sector campesino. El -
minifundio (situación 'Jle se da también en el ejido de -
hecho y de derecho), produccicSn de 1Uto conaumo, en par
te provocada por falta de crédito, técnica tierras de tem -poral o de mala calidad. Y sobre todo la apatía guberna.-
mental as! como la corrupci<Sn generalizada. Aunado todo -
esto a la falta de conciencia del campesinado. Todo esto 
tiene a este gran sector, como ya hemos dicllo, aamido en 
una desastrosa si tu acicSn de miseria, y ~e des&l'aciadameJ! 
te dado el rumbo y estado Q.te guardan laa cosas creemos , 
y sin querer parecer fatalistas, va a ser difícil que -
salga de ella. 
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CAPITULO IV 

CONCEPTO M<IDNO DEL 'IRABAJAD<Jt RURAL. 
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Al pretender dar un concepto modemo del -
trabajador rural recordamos la declaración de loa Dere- -
chos Sociales plasmados en ruestra Conatitución del affo ..;, 
de 1917. Derechos Sociales que p.1eden definirae ai¡uien
do al maestro Mario de la Cl.aeva "Como los que se proponen 
entregar la tierra a quien la trabaja y ase¡urar a los : -
hombres que vierten su energía de trabajo a la economía -
la sa"ltid y la vida, un ingreso en el presente y en el fu
turo que haga posible un vivir conforme con la naturaleza 
la libertad y la dignidad humana" ( :J>) • 

Ahora bien, considerando, que el trabajo es 
la actividad primaria del hombre y Cf.IC el trabajador ru
ral al igual <1Je 81.1 hom6logo el trabajador urbano, cuen-
tan como único patrimonio can su fuerza de trabajo, miama 
que al hacer uso de ella debe proporcionar esta bienes -
materiales o ecomndcoa, mi•os que deben procurar una -
existencia decorosa y que .!ata ecSlo puede dar.e ai el h<fl 
bre est' en condiciones de aatia.faoer todas laa neceaid.,_ 
des de &l y su familia, de proveer a la ecilcacicSn para -
que en esta forma pueda aeomarae a los plam_a de la cülta 
ra, en fonna Cf.ie tanto el como los suyos puedan desarro
llar sus facultades f:Caicas y eapiritualea. 

(3') ~. Cit. p. 78 
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---- . 
Todo lo anterior nos hace pensar que el -

concepto moderno-que el trabajador rural tengamos necesa-
riamente debe ir adem4s ligado de un mejor y mayor aprov~ 
chamiento en su beneficio, de los recursos humanos exi~ 
tentes, así como la aplicaci6n de la técnica en la explo
taci6n agrícola, y dem&a cuesti&nes relativas al benefi-
ci6: .que todo esto p.aeda acarrear al trabajador rural. 

Una de las formas en que esto p.aede lograra 
se como practicamente lo han hecho muchos paises, es con 
la creaci6n y fomentacicSn de las cooperativas agrícolas -
ejemplo de ellos nos lo dan Israel, La UnicSn Soviética, -
<llina, Holanda, etc. paises en los <JJe con la explotacicSn 
agrícola en forma cooperativa y colectiva el problema del 
campo y de la produccicSn de alimentos lejos de presentar
se como pesada carga social y eoooomica, han fundado con 
esto la base de el desarrollo de su economía. 

F.n el desarrollo de los inc4:sos correspon
dientes a este capítulo . habremos de ejemplificar un -
tanto con los sistemas utiliz8dos p:!incipalmente por I
rael, ya que en si este pa:!s, que mn aiendo capitalista, 
ha tenido un verdadero .!xi to con la aplicacicSn de loa - -
sistemas cooperativos y colectivos en beneficio de las -
clases rurales por lo que creemos nos ayudar' en esta t'ot 
ma a dar · _un·· mejor : ejemplo de lo que es o deba 11er 
el trabajador moderno del campo. 
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a) .- EL 'ffiABAJADOO DEL CAMPO EN EL SISTEMA DE PROllJCCICN 
COux:l'IVA 

Las experiencias de los países que tienen o 
mejor dicho que practican, los sistemas cooperativos y co -lectivos :ros demuestran como el individuo que trabaja la -
tierra, quienes verdaderamente la hacen producir viven -
en verdaderas buenas condiciones mismas que permiten al -
grupo alcanzar grandes logros, inclusive en naJchos casos 
dcanzan niveles de vida iguales o superiores a la de los 
trabajadores de la ciudad, como en el caso de los trabaja -dores agr!colas de el Kibutz en Israel, o corno en el Kol-
jos en la UR$. 

Otra de las fol'lftas cooperativas a¡r:lcolas -
que se practican en Israel y que han alcanzado bien tbi to 
son el Moshav Ovdim y el Moshav Shituffi. 

La utilizacídn y el buen éxito de estos sis -temas nos viere a demostrar que si bién es cierto en los 
paises socialistas su sistema eoon«Smico ea propicio para 
el desarrollo de este tipo de explotacidn aaríoola. En -
los paises capi taliatas tambiln es posible wando se tie
ne la plena conviccidn y por ella se lucha de CJ.le aer4 -
una mejor manera de hacer producir la tierra, asl como -
distribuir los beneficios de la producci~n entre los miem -
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bros de la colectividad. 

En la historia de México el antecedente -
m&s remoto que encontramos en relación al. trabajo· · en 
el campo en el sistema de explotación cooperativa lo tene -mos en el Calp.alli, así lo situan los historiadores, por 
la descripción que hacen lo. consideran como la primera -
cooperativa que de hecho funciooo en lo que hoy forma el 
territorio nacional. 

"Dentro de la sociedad azteca cada mcleo -
de población campesina tenía una extenci6n de tierras de
nóminada oalpulli ruya superficie era repartida en parce
las entre las familias de la poblacicSn se dice au1que ·~-. 

p:>r informes i111preoisos, que la propiedad del cap.illi era 
colectiva y el goce familiar1'(31). 

luego del anterior antecedente ¡11ede decir
se que de los periodos que van desde la colonia, indepen
dencia y reforma no hay antecedente del que se p.1eda ha-
blar y no es sino hasta despu~s de la Revoluci6n de 1910 
cuando vemos como en el gobierno de Alvaro tl>regcfo. ·192()... 
2.4, quien adem&s puede decirse, di& un importante e111p1je 
a la distrib.tcicSn de la tierra. El 11 de octubre de - -
1922 fué emitida la circular No. 51, de la Comisi~n Na-
oional Agraria. Este antecedente se puede considerar ca.-

(31) Estrella Campos Juan. Principios de Derecho Agrario. 
Méx. 1974. p. 6 
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-lito el m&s import-ant-e -een-r-espec.to a la colecti vizac:l6n en 
México. 

- - ------

Sin embargo, no se sabe de ningltn resultado 
inmediato que se haya obtenido. La cirwlar No. 51 ha -
permanecido como un decreto naiy debatido y famoso aún - -
cuando haya tenido poca aplicaci6n en la pr4ctica. 

Otro antecedentes que podemos dar es el que 
encontramos en el gobierno del ~neral Lázaro C4rdenas,
peri6do en el que se di6 amplia difusi6n a los aiatemas -
cooperativos misn.:>s en los que ae trat6 de oraanizar de 
esta manera el trabajo en el campo y en loa "-'e si se pue -de hablar de un éxito pese a la .falta de experiencia. 

Los mcleos principales de ejidos en COOJ:I.! -rativas que fueron oreados durante el ~ríodo 1934-40 fu!, 
ron principalmente las regiones de la Laguna, El Valle -
del Yaqui, Lombardía, Hueva Italia y loa Moohis. 

La agricultura en forma cooperativa propia
mente dicha no se practicaba en Wxioo y logro éxito sol! 
mente wando fué deliberadamente creada por el Gobierno -
en el año de 1936. Por regla aeneral fué imp.aeato, a to-
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----do el grupo ae ejidos establecidos en regiones que te- -
túan ciertos rasgos en común, por ejemplos a) tierra fér
til e irrigada en su mayor parte. b) Importancia de la ~ 
gi&n para la economía de la Nación, al pr<>Wcir cosecha -
para los mercados nacionales y estranjeros. e) Se aprove
chc:S que muchos de los peones que trabajaban en las ha- -
ciendas o compañías af'ectadas estaban organizados en sin~ 
dicados de trabajadores, y habían desarrollado de algún -
modo cierta conciencia política y aocial lo que t~vo que 
ver mucho para que se les dotara de tierras en a.as respe,s 
tivaa zonas. Todo esto explica por que los ejidos en t~ 
ma cooperativa surgieron siempre en rucleos, y por que -
aparecieron en unas regiones y no en otras. 

La explotaci6n en cooperativas fufÍ concebi
da desde el principio como la 'única forma que ro solo -
evitaría al hacerse las con-espondientes afectaciones, la 
destrucción de la riqueza de estas regiones sino que in
clusive debería aumentar su capacidad productiva. 

En la La91na uno de los factores en los que 
se pensó para que el sistema cooperativo fuese la solu- -
cícSn más apropiada, fué el sistema de riego practicado -
por los viejos hacendados. Grandes lotes generalmente de 
100 hs:. eran anegados, sistema que se aprovecho despu~s -
por los ejidatarios. 
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Como resultado irvnediato de la reforma av.a 
ria la producci.Sn total de la Laauna declinó, pero adlo: 
temporalmente, pues la prowcci.Sn de trigo de 1935-l>, :.· ... 
fue superada por la cosecha de 19J7-38 y la de alaod6n -
JX>r la de 1941-42. As! el temor de que la Reforma Ava
da destruiría ica capacidad de prod.JcoicSn de la La6Jina -
quedo refutado definitivamente. 

El ingreso por ejidatario t .. bi.Sn aumentcS.
Desde los primeros años que trabajaron enfórma indepe~ -
diente, los agrirultorea disfrutaron de un inareao con&i• 
derablemente mayor del que habían tenido como peones loca 

J -les. 

El trabajo en estos sistema cooperativo•, -
en si estaba a cargo de un jefe de trab¡ljo, q,Jien era uno 
de los miembros de la sociedad nombrado por la uublea -
general y qui.Sn tenía a a.a cargo todo el trabajo del cam
po su organizaci6n y diatribaci6n. 

El plan general para el trabajo ae fol'ftll.,_ 
ba en forma conjunta con los cuerpos directivos {el jefe 
de la zona del banco y el jefe de trabajo). Algunos de : .• 
los miembros desempeffaban laborea permanentes en activida -des especiales, tales como mecúdcoa, tractoristas etc. -
El resto se di vid!a en grupos de diez encabezados por un 
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capitán • El jefe de trabajo sefialaba las labores que de
bieran desempeñar cada grupo, por semana o por dla y era 
responsable de que se llevara en forma debida, llevando -
un registro donde se aJAJntaba el trabajo realizado por -
cada miembro. 

Los i ngrcsos que los ejidatarios recibían -
se pagaban en dos partes y fonnass La· primera en ·forma -
de anticipo, pagos semanales por el trabajo hecho según -
el registro a y la segunda parte al distrib.airse las . uti• 
lidades una ve21 que el banco hizo la liquidacicSn al termi -nar el ciclo agrícola. 

En el Valle de 1 Y aqu i primero y luego en la 
Comarca Lagunera, el sistema cambio luego de haberse en
contrado ciertos vicios, cambiando por el pae:> a destajo 
se pensó que este sistema ser!a mejor debido a que permi
tía controlar la calidad del trabajo y que constituía un 
incentivo para el trabajador activo que de ésta fonna po
dría ganar 111'8 dinero. 

En la Laguna se experimente$ otro método de 
cierto interls pel"o aparentemente no tuvo éxito. Se cal
culcS el total del ingreso neto probable despues de redla
cir todos los gastos futuros y esa cantidad semanalmente 
se distl"ib.aía entre todos los miembros; a cambio cada so-
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cio se comprometía a contrib.tir con cierto número de días 
trabajo en el campo fuera necesario o en alguna otra actj, 
vidad que emprendiera la sociedad; el exceso de mano de -
obra se utilizarla en proyectos de utilidad ~blica. 

Este método es como dijimos interesante ya 
que en si es el sistema usado en Rllchas aldeas tipo - - -
Moshav Shuituffi, de Israel que en algunos aspectos se -
asemeja al ejido cooperativo que se ha utilizado en Méxi
co. 

La íorma en que todo esto se habla estado -
llevando iba por buen camioo pese a los obat&culoa que ae 
presentaron. Pero en sí fue la &1ceai6n pl'eaidencial en 
1940, lo que cambio el escenario político, la JUJeva admi
nistración vió al ejido colectivo cada vez con menor si.._ 
patía y con cierta desconfianza y suspicacia basandoae en 
fundamentos políticos m's bien que ecommicos. Loe si- -
gtdentes gobiernos vieron como conammente se dice 11110ros 
con tranchetes" al considerar las inclinaciones "iZCJlier
distas" del movimiento cóoperativo como tendencia peli~ -sa, en una atm6sfera rural explosiva. La nueva actividad 
8e martlíestó en diferentes formas. 

De esta manera el Banco Ejidal que habla si -do creado para auxiliar a los ejidos colectivos, con el -
cambio de gobierno vió seriamente limitada au jurisdic- -
ción y operaciones debido a consignas de la n.aeva adminis -
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traci<Sn. Así las :funciones del Banéo Ejidal fueron acen
tuadas, relegandoae a un plano inferior las funciones re
lacionadas con la organizaci6n inerna de los ejidos co.;.. 
lectivos. Estos fueron abandonados a sus propios rerur
sos en cuanto al tipo de explotación, la administración -
y el cambio interno. 

Esta si tuacicSn po!Ítica propicicS además ~~un 
medio favorable para que se extendiera la corrupcicSn, que 
ayudó al fracaso y liquidación de muchos sociedades coo
perativas y un mal funcionamiento en las que en alguna -
forma lograron subsistir. 

Despiés de haber expiesto en forma breve t~ -picos de lo que ha sido e 1 sistema cooperativo y como se 
ha dcsai'rollado el trabajo en el mismo en M6xico, creemos 
conveniente ver un tanto como funcionan estos sistemas -
en países que los han practicado en forma seria y cona- -
ciente y sobre todo que los han visto como medio para lo -grar un fin. 

Israel es, evidentemente el pa::Cs no socia
lista que m's ha progresado en la creaci..Sn de formas rue
vas de cooperación e integracicSn en la produccicSn aarlco
la. Por lo que inclusive, la experiencia de este pa::Cs -
puede ser 1111y significativa para el trabajo colectivo en 
los paises en desarrollo. 
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La u.a.s.s. es otro vivo ejemplo de los,.,.... 
grandes logros alcanzados con la pr,ctica de estos siste
mas, el Koljos y el Sovjos en la UnicSn Soviética. Aun- -
que coino ya dijimos, el sistema econrSmico de los paises -
socialistas es en si mAs propicio para el desarrollo de -
los mismos. 

El Moshav es otra de las formas el). que los 
colonos agrícolas explotan la tierra én Israel. 

El Moshav es un p.ieblo ooneti tu:ldo por pe
quefias fincas indivi<hlales enaaadradas en un sistema coo
perativo integral. 

Esta insi ti tucidn cooperativista, primor- -
dialmente de consumo-por que tambitfo en parte realiza ..... 
otras funciones- fuma su estructura en ciertos prinoi- -
pios a saber& propiedad nacional de la tierra, coopera- -
ci<Sn, ayuda 111Jtua y trabajo no asalariado. Otro princi
pio llllY importante es "-'ª la tierra es arremada a la oo
J11Jnidad aldeana, por la autoridad israel:C de tierras, por 
un peri&lo de 49 años que ¡:uede ser renovado. Loa repre
sentantes del Moshav, con el concenao de la comunidad la 
arrienda a su vez a los campesims en las mismas condicio -nes. 
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Cada unidad familiar ocupa una finca priva
da, la cual es administrada por el granjero a su manera, 
conforme a su habilidad y bajo su mú estricta responsabi -lidad. No obstante dicha granja es parte integral de las 
instituciones cooperativas de la aldea principalmente en 
lo que se refiere a mercado, abastecimiento, tranaporte,
maquinaria agrícola, almacenamiento, riego, seguro,con- -
trol de plagas, así como otros servicios, tales como con
tadul"Ía, eduoaci<Sn y actividades culturales. 

De esta forma el Moahav, combina la propie
dad privada de la granja familiar con la propiedad ooleo
tiva de ciertos medios de producci6n y de servicios. 

La parcela familiar difiere en superficie -
según el lugar y en relacicSn con los factores circundan
tes, eool6gicos de posibilidades de desarrollo procmctivo. 

La tierra es subdividida de tal manera que 
la familia cultive la parcela sin ayuda de mano aaalari!, 
da. 

En el Moahav ee prohibe el trabajo aaalaria -do y por tal raz6n la jornada ae realiza con el concurao 
directo de los miembros de la familia. Eata no ea una -
idea socialista, sino que priva un enfo<Jle ideol6¡ico p ... 
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trono-peón, por que segÚn ellos, cada granjero tiene el -
derecho de convertirse a su vez en granjero independiente 
situación que invalida cualquier comparación marxista, -
con instituciones preconizadas por esa doctrina, ya que -
la finalidad de esta forma de organizaci&n persigue obje
tivos indiviwalista. 

Cada miembros trabaja aa parcela y dispone -libremente del íruto de su trabajos de ello rea.alta q.ae -
al correr .los años, se aprecie una amplia di veraidad en
tre las explotaciones en cuanto a su nivel de capitaliz .. 
cicSnJ lo mismo que en cuanto al nivel de vida de eatoa -
agricultores. Debe aclararse <11e ai ea frecuente ver - -
ciertas diferencias en cuanto a los aiembros de el lloahav 
aunque tambUn debe decirse CJ.le si las hay es por el ni
vel de trabajo realizado ya que en si a todos ae les Off! 
cen oportunidades por i¡ual. 

Por lo que respecta a la utilizacicSn de la 
mano de obra asalariada ~anto ésta llega a ser mcesa-
ria, la contrata el granjero a trav~s del oom.i t~ de la -
aldea. 

Con 111.1cha visión, se reserva por lo general 
cierta extensión de la graf1ja con el objeto de dividirlo 
en el futuro, en caso de CJ.Je uno de los hijos contraiga -
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matrimonio y desee sc{Jlir viviendo en el hogar paterno. 

De acuerdo con los estatutos del Moshav, la 
central cooperativa del pueblo - a la cual estan obliga-
dos a inscribirse todos sus vecinos- centraliza la canpra 
de abonos, de semillas, de alimentos de ganado, etc, ne
cesarios a los miembros, as:C como a la venta de la total.!, 
dad de su producci6n. Para todo esto la cooperativa lle
va un registro y contabilidad de esas operaciones y por -
separado de cada uno de los miembros. 

El granjero no necesita abandonar su p.seblo 
para hacer compras, p.ies los art:Cculos que no puede obte
ner en el Moshav, le son encargados. En general pJede ds 
cirse que a los granjeros se les aurte con comestibles, -
vestidos, utencilios d~sticos y similares, asl como fo
rrajes, fertilizantes, implementos agr:Ccolas y repJestos 
en general. 

El servicio de maquinaria agrícola es mane
jado por pereonal altamenter capacitado, que realiza todo 
tipo de trabajos en ese orden y se encar¡a del cultivo en 
forma colectiva del campo as! como de las plantaciones. 

En el Moahav la ayuda naatua es de capital -
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importancia para estas aldeas cooperativas, y ae tunda en 
el principio de que la comunidad toda acepta la responaa
bilidad del bienestar de 8llS naiembroa. Al efecto Raanan 
Witz, en su libro titulado " De Campesino a Aarlcultor" y 
al hablv del Moahav expresas "ademú mantiene una eocie
dad ..-!a ayuda entre los naiembros, para ayudarse a atender 
sus granjas en caso de verse incapacitados por enfermedad 
u otra emergencia. ''(32). 

Una de las responaabilidadea de aran impor
tancia por parte del Moahav es la relativa a la educ._·.;;. 
cicSn de los niftos, la cual se proporciona a estos en for
nta independiente del impuesto que los padres abonen al -
ndsmo. 

Finalmente diremos que el Moshav es una co
na.anidad democr4tica fundada en el principio de la delega
cicSn de poderes. El organ:Cmno supremo es la asamblea •
general de todos sus miembros. Hay un conae jo que se el! 
je arualmente y es la mbima autoridad trente al gobierno 
La integran de 18 a 25 miembros. 

(32) RAANAN WErrz. De Campesino a Agricultor, ed. F .e.E. 
~xioo D. F. 1973 p. 113 
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La sociedad cooperativa del Moshav es reco
nocida por la ley como persona jurídica con facultad para 
representar a todos y cada uno de sus miembros, en todos 
los campos. 

Cabe decir que realmente nos gustaría hao- -
blar aquí del Koljos -sistema cooperativo usado en la -
U.R.S.S.- p.ies desde ruestro na1y personal p.mto de vista -hay ciertas características de Moshav con este sistema --
soviético, llamdo Koljos. Este es oonsiderado en la - ..... 
Uni6n Soviética como una cooperativa de produccicSn, mien
tras que en Israel el Moshav es una cooperativa de consu
mo, pero en ambas es la unicSn voluntaria de a.as miembros 
considerada como una de las bases sobre las que se f\nda. 

La mezcla de los intereses irid.ividuales con 
los colectivos puede decirse que es otra característica -
entre ambos sistemas, aunque hay que aclarar que el kol
jos obedece en todo a una economía planificada por .el Es
tado Socialista. 

Por último diremos que atlNfle Jiay otros PI,! 
tos en los que se asemejan el Moshav y el Koljos preferi
mos hablar de éste en el siguiente inciso de éste mismo -
capítulo ya <J.ie creemos ae nos prestar¡ mú para eXp<>ner
se COlllO ejemplo de forma de producción maaiva así COlllO -
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del beneficio directo de los miembros del Koljos de esta
procluocicSn. 
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b) PROOUCCION PMSlVA Y BENEFICIO MASIVO RESPECTO DE La> -
PRCDJCT<:E Y G\NANCL\S. 

Dentro de los fines u objetivos que se per
sig.ien en bs sistemas colectivos debe hablarse de manera 
muy especial de aquellos que tienden a el aumento de la -
producoi6n, a través de la participaci6n y esfuerzo común 
de los miembros. Tal es el caso de el Kibutz, sistema co -lectivo que como ya dijimos es usado en Israel en la ex-
plotaci&n agrícola. 

Pero algo no menos importante en estos sis
temas es que, esta prodicción se derrame en beneficio di
rectamente para los individuos que forman esa co1111nídad, 
tratandose de esta manera en el cooperativi&lllO y colecti
vismo de eliminar al patr~n que le lleva las útilidades 
-plusvalía- creada por el trabajo asalariado. 

También nos parece de gran interes dado el 
tema en cuesti<Sn y sin tratar de hacer un an41isis compa
rativo, ver el funcionamiento del Koljos que junto con -
el Sovjos son los sistemas que se utilizan en la UnitSn 52. 
vUtica en la explotaci6n agropecuaria. 

El Kib.Jtz.- La palabra Kibutz, en hebrero -
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significa grupo, pero su acepcicSn en la actualidad, debi
do a sus casi 70 affos de existencia, denomina a un grupo 
llllY especial, un tipo de colonia comunal colectivista y -
voluntario. 

El primer Kirutz fué fundado en Degani.a a -
orillas del Rlo Jordan en el año de 1909. 

La mentalidad e ideología de loa primeros, 
fundadores tiene no solo el acento eapiri tu al aionista si -no el h'lito de las ideas polltioaa, principalmente de la 
Europa Oriental, esto es una especie de "sionistas socia
listas". 

El problema para estos fundadores no corud.s -tia en hacer la distrib.lcicSn m'8 equitativa del capital -
sino en la creacicSn de una sociedad mevaJ una revolucicSn 
fundada en los valores &ticoa del trabajo y la experien-
cia agr4:cola que caminara a la par con una economía soci! 
lista como Estado ortodoxamente capitalista. 

Uno de los fundamentos ·del sionismo esta -
expresado en el principio de CJ!e la tierra es propiedad -
de la nacicSn; lema que trata de evitar los males que trae 
aparejados la especulacicSn y la explotaci6n. F.ntoncea -
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como la tierra es del Estado judío ésta es arrendada a -
los Kibutzim por 49 años, cuyo período puede renovarse. 

Es necesario sabel' que el Kiwtz esta inte
grado, no por un grupo sectario, sino que los miembros t2 
man parte en todos los aspectos de la vida israelita y -
sionista apoyando y forjando la política nacional. 

En cuanto a la aceptación de los candidatos 
a miembros del Kib.atz, sdlo son aceptados por mayoría de 
votos de la asamblea general. Los miembros no invierten 
dinero al ser aceptados si m lo tienen pero al admitir-
seles deben transferir todos sus bienes a la .001111nidad. 

El propio Kibutz se encarga de satiaf acer -
las necesidades de ais componentes de acuerdo a aas me- -
dios econ&nicos y con base en la opinicSn de la mayoría, ~ 
pero no p.aede disolverse ni dividir sus bienes entre a.is 
miembros. Aal si algún elementos decide abandonar el -
Ki~tz tiene derecho solamente a ais efectos pereonales,
esto ea, a aquello que forma parte de au babi taci6n excl!!. 
sivamente, aunque muchos Kibutz acostumbran conceder un -
liubaidio para los gastos mientras se establece en otro !!!, 
gar. 
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El Kiootz és pues una sociedad baaada en la 
propiedad, la producción y el trabajo comunales y en pro
videncias para el consumo y la vida en conaín. En otras -
palabras, la comunidad del Kib.ttz es responsable de la -
satisf aocicSn de las necesidades de la co111Jnidad. De este 
modo puede decirse que es diferente por wanto a ais ca
racterísticas de otras empresas de Israel y de otras na-
ciones. 

El car,cter del kibutz ae refleja ante todo 
en su oompelja y extremada estructura colectiva. No ae -
permite ninguna propiedad privada ni actividad econ.5mioa 
privada. Adem&s este colectivismo abarca las esferas wl -turales, sociales y educativas, no mema de los diferen--
tes aspectos ecommicos de la vida del Kibutz, ea partiC!!, 
lannente notorio en cuatro esferast la organizacidn del -
trabajo y de la producci6n, la propiedad de los bienes, -
el consumo y la ewcacicSn. 

La propiedad colectiva abarca tocbs los me
dios de producoicSn tierras, viviendas y bienes de consumo. 
Sdlo las pertenencias personales p.aeden considerarse pro
piedades de los individuos. No se distriooyen en partic! 
paciones hl se reparten lotes privados, a.ialquier propie
dad que exista pertenece a la 00111.midad. 
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El colectivismo de la propiedad, constitu-
ye la bas del colectivismo en el trabajo y la· producci6n. 
Al realizar cualquier actividad cco~mioa los individuos 
actuan scSlo como parte de la comunidad del Kirutz y en 1'!, 
neficio de ella, dentro del marco de planeaci6n del traba -jo y la producoi<Sn del Kibutz. 

Los individuos de un Kib.ltz no reciben sala -rios por su trabajo en cambio como ya diji111>s reciben to
do lo que necesitan por parte de ~ate. En todo Kiwtz -
hay una cocina y un comedor conanales. Los indivickaos re
ciben su ropa de un almacen co1111nal, para 8U limpieza son 
llevadas a una lavandería c0111.tnal y habitan en una vivie,e 
da construida y anueblada por el Kib.atz. 

Las necesidades culturales en el sentido -
mis amplio así como las vacaciones y otras necesidades -
personales tambi~n las ati~nde la colectividad. 

Una de las características principales del 
Kib.atz consiste en su especial actitud hacia el trabajo. 

Puede decirse que el trabajo es la filosofía 
y principio en elKib.atz. Entre esta filosofía y el trabajo 
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sostenidos, uno de los m&s importantes es e 1 de la co11ve,t 
sión del intelectual judío de la ciudad, en obrero prcxlac -tor en labores colll.lnales. El trabajo físico proclactivo -
se convirtió en un principio fundamental de la sociedad -
del Kiwtz, y ocupa el primer lugar en la escala de val~ 
res aceptados. 

Hay una escala de trabajos que pueden y de
ben realhar todos los miembros del Kibutz, desde servir 
la mesa en el comedor comunal hasta administrar la plan
tación de frutales. 

Con el transcurso del tiempo a cada persona 
se le asigna a la ocupación que "'s le aarade y que mejor 
~eda desempeiiar volviendose permanentesJ ya en eata si
tuación, la aldea colectiva se encarga de capacitarlo pr.2 
fesionalmente en ese trabajo. 

La jornada de labores varía entre 8 y 9 ho-
ras diarias. 

Aquellos miembros que deseen capacitar.e -
en profesiones ajenas a la cooperativa, que no son .pr<>io
piamente necesarias para la producción en el Kibutz, ta-
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les como maestros, médicos, enfermeras y otras profesio-
nes similares, trabajan fuera de la comunidad, pero en- -
tregan su salario al Kibutz. 

Hay una tendencia a orear una potencialidad 
econ6mica en cada aldea cooperativa, con el objeto de ab
sorver a aquellas personas que desean ejercer una profe-

• # s1on. 

Otro rasgo no menos interesante de la vida 
comunitaria del Kirutz es la organizaci6n del consumo co
lectivos comida, vivienda y ropa. En este caq>o el Ki- -
rutz explor6 enfoques nuevos de organizaci6n social, y -
creo una relaci6n weva entre el individuo y la sociedad. 

Al organizar el trabajo en una comunidad cu -yos individuos poseen inclinaciones individuales y talen;;. 
tos diversos, o al gobérnar una econom:Ca colectiva, el -
Kibutz pudo aprovechar la experiencia de e11presas eoon611i -cas en otras formas de sociedad. Pero al colectivizar el 
consumo éste no pudo aprovechar ninAJ.lna experiencia. 

En la evoluci6n del consumo colectivo cten-
tro del Kirutz p.¡eden distinguirse ciertas laaea. En el 
período inicial, durante la tercera decena del ¡reaente -.. 
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siglo, el coleotivi•o era e.xtremado hasta llegar a la -
rigidéz. 

Con el ascenso del nivel de vida y el •Jo
ramiento de la situaci6n econ6•ica de'l Kib.itz vino una -
gran latitud para las necesídades personales de cada ind!, 
viduo. 

Pero ea desde la creacic.Sn del n1evo Batado 
de Israel cuando ae suceden n1evos caabioa. Loa indivi
duos paeden ele¡ir ahora el estilo de at ropa -cosa que -
antes no- o su moviliarioJ paeden decidir si quieren un -
dla de fiesta o m'8 paaatiet1poa. Cada persona recibe -
ahora una pequeffa cantidad en efectivo para gastarlo li
bremente en sus gustos personales. Los mieabroa t•bién 
reciben utencilios de cocina y alimentol para ayudarlos a 
que piedan agasajar a sus invitados y preparar una comida 
ligera en su casa. 

Dentro del consulllO colectivo una de laa·. - ·
instituciones m'8 importantes es el comedor cOllÚn, por lo 
general es un gran edificio en el centro del Kibltz y -
consiste en una cocina, con despensas y bódegas y un gran 
canedor. La cocina hace comida para toda la poblaci«Sn -
del Kiwtz, pero scSlo los adultos la t<>11an en el comedor. 
Los niik>s comen en las instituciones en que viven y est'u
d:lan. 
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En cuanto a la vivienda ésta cuenta con los 
elementos necesarios y si bien no viven con lujos si con 
comodidad. 

Las casas cuentan generalmente, con una co
cina pequefia, instalaciones el~ctricas, refriger'ador, c&
mas mesas, sillas,estanter{a par'a libros, radios, alfa.... 
bras y ventiladores. 

El Kibutz le peniite al indiviwo ele¡f.r e!l 
tre tres o cuatro estilos de mobiliario de igual calidad, 
tambi'n puede solicitar cierto Rimero de adonioa dentro -
de los l'mi tes presup¡estarios. 

El mobiliario, COlllO ya lo diji11011, ea atras, 
tivo, oo•odo, pero no lujoso. 

La empra y diatribuoicSn de ropa la .hacen 
los trabajadores del almacén, que llevan un re1iatro det,! 
llado de las partidas pertenecientes a cada individuo. -
Hay tMbi&n cerca del al.maet!n, un departu.ento para la -
costura en el que ae hace y surce la ropa. La aayor par
te de los kitmtzi11 tienen tMbitfo ata zapaterfaa que NP.a -ran y hacen zapatos. Aai•i.., hay una lavandería con - -
equipo moderno, que proporoiona servicio r&pido y eficien -te a la ce.unidad. Q.aando la ropa ae encuentra raída ea 
ree•plazada por otra ain eaperar a que el individuo, lo -
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indique. 

Hay t1abién aervicioa de •anidad y asiateo
cia médica, vacaciones, educación y alaunas otras ui¡na
turas personales. 

En fin, el suministro de aervicioa de con
sumo en el Kibutz t<>11a en a.aenta laa necesidades indivi
duales de sus miembros, dentro de loa l:C•i tea de loa me
dios de que dispone la co .. nidad. Aal. la i81aldad ea - -
completas los gastos por individuo son mayorea ~lo en la 
medida en que son mayores sus neceaidadea, por eje•ploa -
un mímero mayor de hijos o alguna enfermedad que exija un 
tratamiento y una dieta especial. 

En el Kibutz la ecltcaoicSn tiene una espe- · -
cial consideraci.Sn. Loa niilos de la comunidad desde el -
d!a en que nacen viven y posteriormente se lea ewoa en -
instituciones especiales, all:! cenen, duenaen, estudian y 
juegan. Al principio ingresan todos a la casa-cuna, de
pi&s enescuelas maternales y luego en jardines de niños, 
en la escuela primaria y en la eecundaria. En todas e
tas etapas son cuidados por niñeras y maestros, así cOllO, 
por médicos y pedagcSgos especializados en su profeaicSn. 

Hay que aclarar que aunque el niffo se orla 
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apartado de sus padres se hace todo lo posibles por evi
tar cualquier desgarramiento en las relaciones emocion._ 
lese íntimas entre los padres y el n.ifio. Los contactos -
con ellos esdn asegurados de varias maneras a con Yisi tas 
diarias de dos o tres horas, del niño a la casa de loa P.! 
dres, y de estos a los hijos en la instituci6n, sobre to
do por las noches, así como una total convivencia durante 
los fines de semana. 

En ¡eneral los nifios llevan una vida ~ni -taria, tanto en la existencia cotidiana como en la ewc._ 
ci6n. 

Los peda¡ó¡os del Kibutz estiman que eaa es 
la única fol"l!la de embuir a los ni&s, desde temprana - -
edad, el h'bito de vivir en cona.inidad y de aprender el -
significado *c1e cooperaci6n. Aducen también, que la ten
si<Sn entre padres e hijos, que causa tantos disturbios -
pa{quicos en nuestra sociedad, se elillinan haciendoae las 
relaciones más establea y estrechas. 

Una de las diferencias entre la eacuela del 
Kibutz y las urbanas conaiste en Cf!e, en lu pri•raa to
do aquello que se refiere a las cuestiones de la a¡rlcul
tura forma parte de sus pro¡ramas de estudio. 
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Para finalizar diremos que los aspectos co
lectivos antes descritos, de ninauna manera aaotan todos 
los razgos del Kib.atz. Hay razgos que s6lo podrían apa
recer con un an&lisis •'• detenido de algunas ideas y - -
principios morales subyacentes en la existencia del Ki- -
butz. Esas ideas abarcan laa concernientes a las relacio -nes de tioabajo, a los procedimientos democr,ticos y admi-
nistrativos, a las relaciones entre la sociedad y el in.
viduo, a la ayuda mutua y las obligaciones mutuas, y a la 
actitud ideol6gioa y política. 

Actualmente la eoonom:Ca del Kibutz esta co
nectada y ee ramifica con el resto de la econo11:la del - -
pa!s. Puede decirse sin te110r a equivooacicSn, que el 801' 
& ~ del producto de la tierra viene de las aldeas COOP!, 
rativas, Kib.atz y Moshav. 

Hoy los Kibutz poseen adem4s amplias f4bri
cas de madera entre chapada, empacadoras y fruta y pese.! 
do, imprentas, mamfacturas de textiles, de materiales -
pl'8ticos y artefactos domésticos, barcos pesqueros, hote -les y restaurantes. 

En cuanto a las autoridades del Kibutz ea.
tas se encuentran fonnadas porf 
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a) La. asamblea general de los individuos -
del Kibttz; instituoi6n suprema del mismo. 

b) La secretarías cuerpo administrativo ~ -
funcional. 

o) Las comisiones: forman la estructura den -tro de la cual se realizan las diferentes actividades eco -n&aicas y sociales. 

d) Círculos de trabajadores de las ramas• -
Sus actividades se limitan a sus respectivas ramas y a ... 
las operaciones de rutina. 

La asamblea general esta investida de am- -
plios poderes. Eli¡e a los empleados c1e· 1oe Kiootz, a -
los miembros de la Secretar.la, a los organizadores del -
trabajo y a los indiviwos "1ª fonnan las diferentes co
misiones. Ratifica las decisiones de las comi•iones y -
de la Secretarla y es el foro donde se contestan las pre-
1\llltas fol"llUladas por los miembros. Decide loa problemas 
concernientes a las relaciones entre loa individuos y el 
Kibutz, concede licencias para ausentarse, decide sobre -
admiaitSn de mevos miembros, planeacidn econcSmica del Ki
butz etc. 
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o) UNA NUEVA COt«:EPCION IEL PROOOCl'<Jt RURAL 

De acuerdo al desarrollo que hemos se¡uido 
en el transcurso de este oapltulo ae ha exp.aesto la impor, 
tanciaque en Iarael y en la Unidn Sovi&tica ha tenido el 
funcion&ll:lento de loa aiate•&a cooperativos y colectivo& 
de explotaci6n en la producción a¡rícola. 

Así tambitfn nos hemos percatado como a tra
vés de eatoa sitemas cooperativo& y colectivoa, verdader.! 
mente ae ha llegado a forjar una nueva concepcicSn del Pl"2 
ductoi- rural. Asf. nos lo demueatran loa diferente a pai
ses que los utilizan, y aat lo hemoa visto en loa ca.os -
concretos analizados por noaotroa en loa inciso• anterio
res de este nd&:K> capítulo, referente a loa caaoa partiqa, 
lares de lerael, oon el sistema colectivo, Kibutz y el -
coopei-ativo ll1111ado Moshav, lo mismo que los utilizados -
por la Unidn Soviética, el Koljoa y el Sovjoa, de loa W,! 
les como recordaremos solamente vimos el primero. 

De esta manera se p¡ede decir que la 11.teva 
concepci.Sn del productor rural se p.aede a¡:reciar por el -
cambio de vida que ha habido en los campesinos y no ..Slo 
eso, sino que ahora son realmente una fuerza activa en la 
constnioci..Sn de una meva sociedad. 
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' En estas fonnas de producción, vemos •sí --
mismo que el oampesinack> ha dejado de ser en si un prodl.J_s 
tor individualista, o en el peor de los casos un produc
tor de autoconsumo, para convertirse en un trabajador pr.2 
ductor de la economía cooperativa, o sea, se ha converti
do en colectivista. Esto ha sido algo muy importante den -tro de estas formas de produooidn agrícolas ya que en sí 
han venido a deteminar en gran parte, precisamente la -
rueva situación social del campesino en los paises a que 
se ha hecho referencia, 

Podrh•oa agregar a todo esto que la meva 
concepci6n ·del productor rural se concibe ademú, oon un 
mhimo aprovechaaiento de cuestiones de tanto inteÑa co
mo son laa ai6Jlientes1 Mayor aplicación y mejor utiliz.
c!&n de loa recursos humanos, elevacicSn del nivel de coD
oiencia e interés social en la participaoicSn de la pr<>cU.s¡ 
oi6n aal oo•o en la diatribucicSn de loa productos obteni
doa•:.en la 1¡roducoi6n colectiva. 

Taabién es de ~an intel'Cts, lo referente a 
la intenailicación y diveraificaoicSn de loa cultivos, ya 
que de esta •anera se evitan, entre otros, problemas como 
ea el relativo al empobreohdento del aaelo por el oonti
ruo cultivo de un .Wlo proclacto como el oaao del cultivo 
del !ft&ÍZ que, se ha demostrado, abaorve los natl"ientes -
del suelo empobreciendolo en gran proporción oon sus con-
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secuentes perjuicios; otra ventaja es que con la diversi
ficaci6n de cultivos se allegan al consumidor un mayor mí -mero de productos. El aspecto intellliivo ee de gran inte-
rés también, ya que permite aprovechar al mhimo el &rea 
cultivable. 

El crédito aifioiente y oportuno, así como 
la irrigación son factores que de iaual manera son india
pellliables para el b.aen éxito de la pl'OdaccicSn, al respec
to en los casos señalados ro hay 1U1nca problema. 

Así pues, illliistiendo un poco en lo antes -
señalado, desde el punto de vista de la prowccidn, el -
uso colectivo de la tierra, y como de los demia medios, -
presenta inrumerables ventajas en relaci~n al trabajo que 
se realiza en forma individual; como son, la plamfic.-·..:. 
ción óptima de las actividades mú apropiadaa para la un.!, 
dad en su totalidad, menos costos de riego y mayor dispo
nibilidad de insumos, etc. 

Cabe decir que en estas formas de produo-'.:. 
ci6n cooperativa se plantean metas comos hacer que el tra -bajo del hombre sea un trabajo "humano", es decir, el m'8 
adecuado a la naturaleza del hombre, a sus intereses, a -
la conservaci6n de su salud, de su integridad, y al aumen -to de su instrucción técnica y en general; hacer del tr~ 
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bajo un proceso creador, interesante y de elevado rendí-
miento en el curso del cual se manifiesten todas las apti -tudcs del hombre, tales son las tareas del proceso técni-
co en las formas cooperativas de producéi6n. De esta ma
nera el progreso de la técnica surte efectos muy distin
tos de otras fonnas de producción, principalmente por que 
se encuentra: en manos de los individuos colectivistas y -
se utiliza en interés de ellos misnK>s. 

Recordemos que en el Kiwtz todos los mie~ 
bros, en aptitud de hacerlo, trabajan. Cada uno trata de 
escoger para sí el trabajo más adecuado a sus esfuerzos -
físicos y a su habilidades y cooocimientoa personales J un 
miembro (como ya dijimos) trabaja en el primer periddo en 
diversas ramas, huta que encuentra un lugar de su inte..:;. 
rés, en el cual sienta que esta creando algo, que es pro
ductivo y que por ello, siente satisfacci6n y alegría. -
Son deseos dentro del Kibutz que cada individuo ·trabaje 
con gusto y ae interese en los resultados de sus eafuer-
zos, que considere su trabajo así como un artista consi~ 
ra su creaoicSn. También ea propcSsi to central, constl'llir 
una sociedad en la que cada uno entre .. e el mbimo de sus 
esfuerzos en el trabajo que realiza diari11111ente, que cada 
uno trate de procllcir m¡s y de desperdiciar menos, Se -
procura aa{, que cada hora de trabajo pro<llzca al mbimo 
y "1e haya una diatrib.Jcidn de egresos relativos a las di -ferentes necesidades del Kibutz. 
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En aran parte podría decirse que el tamaño 
de los Kibutzin ha favorecido en un alto grado la efica
cia y la racionalizacíón,debido a la participación de un 
gran nimero de personas, de la fuerza de trabajo, también 
a la divisicSn del trabajo y a_elevado a un alto nivel la e! 
pecializacicSn. Además, debido a este tamaño, se hace po
sible un mayor empleo de mecanización y modernización, -
porque permite el uso efich de una gran maquinaria agrí
cola y de equipo iñoderoo, aaí como la aplicacicSn de la -
ciencia agron&nica, también se hace posible reunir el CO,!! 
siderable capital necesario para equipo mec4nico e insta
laciones. costosas. De ahí que la granja grande, en comp.! 
raci6n a la pequefia, pueda aumentar la productividad del 
trabajo y el rendimiento por unidad de tierra. 

En vez de concentrarse en una o dos ramas -
de la agricultura, el Kibutz, est' organizado sobre la -
agricultura mixta, <J.te comprende casi todo el campo de la 
crfa de animales, y del cultivo de frutas, hortalizas, -
granos y productos industriales en algunos casos. 

En relación a la rueva imagén del productor 
rural, nos parece de sumo interés recordar, las ventajas 
que le resultan al Kibutz de combinar la agricultura y la 
industria; todo lo cual es realizado por el prowctor ru
ral del ruevo estado de Israel, como miembro del sistema 
colectivo. 
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Otro ejemplo con respecto a la meva concell 
cí6n del productor rural lo encontramos en la Uni6n Sovi.§. 
tica en donde se han producido y se siguen produciendo -
grandes cambios en la vida de los productores campesinos. 

El contíruo progreso de la producoi6n koljo
siana y la productividad del trabajo en la eoonomla agro
pecuaria es fuente del aumento ininterrumpido de los in-
gresos que, en todos los aspectos, los koljosianos obtie
nen de la hacienda colectiva. 

La hacienda colectiva es adndmstrada sobre 
bases cientlficaa, todos los terrenos ae trabajan oomo de -be ser, los fertilizantes se aplican con arreglo al w-
lisi s agron6mico del suelo, se siembran variedades·· de •! 
to rendimiento y mejor adaptadas a las condiciones loca-
les. 

La explotación oolectiva de la hacienda per -mite así, aprovechar racional y f"-tctíferamente los meio:. -. ' 

dios de producci6n y aplicar los adelantos de la ciencia 
agronómica, mejorando de esta manera el cultivo de la tie -rra. 

Con la participaci6n de todos los miembros 
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del koljos, se obtienen al)>s rendimientos de la hacienda 
colectiva mismos que permiten asegurar a los miembros kol -joaianos todo lo indispensable para una vida culta y mejo -rar su nivel de vida material; ya que, la remuneraci6n -
del trabajo es al mismo nivel de los obreros calificados 
en la industria. 

Las posibilidades de alto rendimiento de _,. 
crecimiento de la producoi6n agropecuaria se encierran -
adem&s de en las condiciones materiales, en la fuerza -
creadora de los hombres. Esta fuerza se manifiesta en -
la tendenóia del campesino sovi&tico a trabajar lo mejor 
posible y con el mayor rendimiento, pues sabe que con el 
aumento de la prowcoic.5n se eleva también 111 nivel de vi
da. 

En la Uni&n Soviética, uno de los sistemas 
m'8 usados en la explotación agrlcola en forma cooperati
va lo cóutituye el Koljos. En este sistema, la asocia
ción voluntaria de los campesinos es, por decirlo as{, -
uno de sus principios y entre sus objetivos centrales es
ta el aumento de la prowcci6n agropecuaria. 

El Koljos, es una hacienda que integra a -
los campesinos de una aldea o varias. Puede decirse que 
en el Koljos, al igual que en el at.>shav en Israél, hay -
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una co111binacicSn de los intereses individuales con los co
lectivos 

La tierra que ocupa el Koljos está a dispo
sición de los ké>ljosianos en forma perpetua, pero, es un 
bien nacional propiedad del Estado por lo que no ¡11ede -
ser objeto de comercio. 

Las primeras granjas colectivas aparecieron 
en ese país apenas implantado el poder sovi~tioo. En el 
afio de 1921 el gobierno soviético adoptó la di aposición -
acerca de la cooperación agrícola. Con ese documento se 
d{Ó comienzo a la agrupación masiva de loe Cllllpesinos en 
cooperativas sobre la base de la producción. La pobla.- -
ci6n campesina pod!a fundar cooperativas para explotar de 
modo conjunto sus haciendas, organizar mejor su trabajo, 
consegóir &peros agrícolas, semillas y fertilizantes. 
Las cooperativas de ese tipo 8e formaban también para la 
transformación y la venta de los prodictos agr9pec:uarios, 
asl como para la utilización de maquinaria, etc. Partían 
en sus actividades del postulado leninista de que el méto -do m'8 sencillo y recomendable para incorporar las t>t41e-
ñas y dispersas hacieridas campesinas a la or¡anización de 
una gran agriailtura socialista, es la cooperacitSn volun
taria de los campesinos. 
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El poder soviético desde sus inicios pro~r -cion6 una gran ayuda material y, en la organtzación á las 
granjas cooperativas, lo que provoc6 un gran auge de las 
mismas pues ya que en 1925 había casi 55,()(X) cooperativas 
agrícolas de diversa índole. En 1929 las cooperativas -
agrupaban a m'8 de 13 millares de campesinos lo que equi
valía al 55 % aproximadamente de las haciendu : pobres y 
medias. Piu·a ese tiempo, puede decirse que, el campesina -do había terminado ya la escuela primaria del colectivieo-
mo; aprendieron a aprovechar la experiencia de los Sovjos 
convenciendose aáímismo de las ventajas de la gran ha- -
cienda mecanizada. Cristalizó as{ la forma más racional 
de la cooperación del campos el artel agrícola, koljos, -
el cual aseguraba la conjugacicSn más acertada de los in
tereses personales de sus miembros con los intereses co
lectivos. 

Así podemos decir que la organizacicSn de -
los koljoses es la forma superior de agrupación de las h.1, 
ciendas campesinas en cooperativas. La confiscaci..Sn de -
tierras de los terratenientes fúe él primer paso decisivo 
de la revolución socialista de Octubre de 1917 en el cam
po, y el segundo fué la colectivizacicSn de las haciendas · 
campesinas. 

Al ingresar en el Koljos los campesinos so
cializaban los principales medios de producci~ns la tierra 
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el ganado de labor, los áperos y los edificios dedicados 
a la producción y pasaban al trabajo colectivo. El tra-
bajo colectivo, con el empleo de los medios modemos de -
mecanización brindaba a los campesinos la posibilidad de 

aumentar las superficies de siembras, mejorar el cultivo 
de la tierra y elevar constantemente el nivel de vida. 

La forma predominante de agrupación de las 
haciendas campesinas para formar cooperativas fué el ar
tel agr:!cola. La ventaja y fuerza del arte! reside en .. 
que asegur4Ul al mhimo nivel de cooperación de los campe
sinos enlas esferas de la producción, conjuga, como ya di -jimos, los intereses personales de los koljosianos con ... 
los intereses de la sociedad y ademls estinaíla el progre
so de la producción colectiva. 

Sin embargo, de acuerdo a la ideología de -
los soviéticos, hay que tener en cuenta que en las coope
rativas de producción (koljoses) no termina, sino que em
pieza el proceso de formación de una naeva disciplina so
cial. Unicamente el trabajo colectivo pennite al c1111peai -no superar la sicología del pequeffo propietario, su afan 
de aculllJlacicSn basando en las ganancias precedentes. Así 
la gran herencia del feudalismo y del capitalismo en el -
campo scSlo podla ser Hquidada mediante una pertiníz y -
diversificada labor a lo largo de 111Jchos a.Hos. 
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Los ~oljoses de nuestros días son, en la -
mayoría de los casos, grandes haciendas de una gran capa
cidad eco~mica, considerables fondos sociales y medios ~ 
de producoi6n. 

Los k.oljoses modernos se di:fercnci an de los 
del pasado en que, hoy son grandes empresas agrícolas 
equipadas con la técnica moderna. Por témino medio, a -
cada 6,000 hect&reas de tierra cultivable corresponden& -
2,Boo hectáreas de siembra, más de mil cabezas de ganado 
bobino, alrededor de 6.000 cerdos, y m!s de l,SCX> ovejas 
en cuanto a maquinaria, cuentan con m4s de 50 tractores, 
decenas de camiores, etc. En cambio en 1935 había 280poo 

koljoses agricolasque tenían por término medio, 443 hect,! 
reas de siembra, 44 cabezas de ganado bobino y my pocas 
decenas de cerdos y ovejas. La maqtiinaria agrícola era 
propiedad de las estaciones de m4quinas y tractores que -
atendían a los koljoses por contrato. 

Actualmente el trabajo de los koljoses esta 
distribuido entre equipos, los cuales tieft!n 4reas deter
minad.as de tierra, su mano de obra y maquinaria. Al - -
frente de cada equipo de trabajo, esta un jefe, destacado 
de entre los especialistas o koljosianos mAs expertos, -
éste responde del bien empleo de todas las reser\"as del -
sector de producci~n colectivo de su competencia. 
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En muchos koljos existen eqtiipos mixtos. -
En tales casos se unen bajo una misma direcci6n grupos -
bastante numerosos de trabajadores ocupados en el cultivo 
de la tierra y en la ganadería, un mismo grupo de trabajo 
se ocupa de la producci6n agr:Ccola y cuida de las granjas 
ganaderas adscritas. En los equipos mixtos se aprovecha -mas socialmente la mano de obra y la maquinaria en todos -los períodos del año. Por eje111plo, unos mismos mecánicos 
y conductores cumplen unos trabajos en el verano en el -
campo, y otros en el invierno en las granjas. 

En los koljoses cp.1e tienen 111.1y especializa.
da la producción se organizan equipos por rama, es decir 
dedicados al trabajo, nada m's que éste es, en el campo, 
en las huertas o en las granjas, etc. 

La estructurar de las haciendas cooperati
vas y la administración de las mismas n:> admite el esque
ma único, p.aes se tienen en wenta las condiciones loca
les, las proporciones y el car4cter de la produccicSn, la 
especialización de ésta, el equipo técnico, el nivel de -
preparación de los wadros t~nicos y otros factores. 

La organtzaci6n de los Jitoljoses es un p~ 
ceso en constante desarrollo, con el tiempo se producen -. 
en la vida de los ltoljoses grandes cambios. Las estniotu-
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ras del artel agropecuario no pueden permanecer inmutables,
Siendo como son, ley fundamental de la vida koljosiana, de-
ben reflejar los cambios que se producen en ella. 

En la vida da koljos ocupa un lugar prominente~ 
al orden de los ingresos de las haciendas. En el periodo -
inicial de la organizaci6n de los koljoses hubo intentos de
distribuir los ingresos según el número de miembros de la f! 
milia de cada koljosiano, en algunos casos se tenía en cuen
ta la necesidad que experimentaban las familias de los kol~ 
josianos en cuanto a unos y otros articules de uso de consu
mo, en otros se aplicaba la distribuci6n igualitaria, es de
cir, igual cantidad de productos a cada miembro de la fami-
lis, Pero en s!, estas fonnas fracasaron porque no estimul~ 
ban en medida suficiente a los koljosianos a elevar la pro-
ductividad del trabajo, por lo que se buscaron nuevas for~ 
mas mas racionables de remuneraci6n en los que se manifesta
ra cada vez m&s el principio socialista: a mejor trabajo - -
mayor retribuci6n. Una peculiaridad respecto a la renume- -
raci6n del trabajo de los koljosianos es que está depende -
directamente de la magnitud de los ingresos anuales obteni~ 
dos por el koljos. Los productos se distribuyen de acuer 
do con el trabajo hecho por cada socio, en el transcurso -
del año recibe el socio carrpesino cantidades y salarios en
especie y al finalizar el año también recibe utilidade~. - -
los resultados de la actividad durante el año econ6- ~ 
mico sirven de ~base para la distribuci6n de la produc-
ci6n y de los ingresos-
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en medlico y la fijación del fondo de consumo personal. 
~anto m4s elevados son los ingresos de la hacienda co
lectiva tantos más productos y dinero se asignan para di,! 
tri t... ir entre los koljosianos. Dicho en otros términos -
la remuneración del traba.jo en el koljos depende directa
mente de como se utilizan la tierra y los demás medios de 
producción y del nivel de la prochJctividad del trabajo y 
la disciplina. 

Ahora que cada koljos forma su fondo fijo -
de salario, que permite pagar como mínimo una vez por mes 
el trabajo de los koljosianos efectuado en la hacienda C,2 
lectiva. Adem&s los koljoses crean un fondo en especie -
para distribuirlo con arreglo al trabajo asignado para .• 
ello cuenta parte del grano obtenido y de otros productos 
estos as{ como los piensos p.téden recibirlo los koljosia
nos a cuenta del pago garantizado en la proporción que f!, 
je la asamblea. 

Los estatutos tipo, determinan en cuanto al 
orden de utilización de los ingresos colectivos. Lo pri
mero que hace el koljos es cumplir con sus deberes ante -
el Estado en lo tocante a la venta de productos agroperua -rios en consonancia con el plan, luego deposita la debida 
cantidad de semillas y hace reservas de piensos. Una -
parte de la producoi6n obtenida se asigna al fondo de ªYl!. 
da de inv&lidos y ancianos. Los recursos obtenidos de la 
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venta al Estado y en el mercado lo invierten, los koljo-
ses, en parte oon fims ele producci6n y en parte lo dis
tribuyen entre loa l{oljosianos. 

Constituyen los fondos colectivos del kol
josa el indivisible, el de siembra, el de piensos, el de 
seguros, el de consumo colectivo (medios CJ.IC se emplean -. 
para atencUines culturales, mantenimiento de centros cte -
p.ierirultura, alimentaci6n pública, etc.) y alg.mos m&s. 

Por lo general los miembros de los koljos -
viven en casas nr:>dern.as, con electricidad y ¡as, tienen 

regulannente rcoeptores de radio y televisicSn, tienen taa 
bi,n, en la mayoría de las veces, sus centros de cultura, 
escuelas mediu, hospitales, casas de maternidad, una pe
queffa central de teléfonos, taller de reparaoi6n, etc. 

Los altos rendimientos de la hacienda colee -ti va ha permitido asegurar a los koljosianos todo lo i~ 
dispensable para una vida culta y mejorar su nivel de vi
da material. El trabajo se renamera al nivel de los obre -ros industriales altamente calificados. 

En el koljos reina un ambiente de iniciati
va consciente y bienestar, cada koljosiano se siente rea-
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ponsable por la producoi6n, ve y comprende que el bien- -
estar de toda la colectividad y de cada cual, depende -
del trabajo personal de cada uno de la hacierda colecti
va. 

La administración suprema radica en la asam -ble a general. El koljos tiene personalidad jurídica y -

p.aede ejercer los derechos inherentes y sus actividades -
responden a una planeaoicSn a escala nacional q¡e desarro
lla la administraci6n, claro est' ajustado a un plan dir,! 
gi.do por el propio Estado. Asl mismo aprueba los estatu
tos del artel e introwce en ellas los cambios indispensa -bles, elige la junta directiva, al presidente del koljos 
y la comisi6n de revisión de cuentas, da admisicSn a rue
vos miembros examina y aprueba los planes amales de ¡:ro
ducci6n y la actividad financiera, etc. 

mo ejecutivo, 
de cuentas de 

La junta directiva del koljos es un orgarúa -que atiende de los asuntos corrientes y rin -toda actividad a la ·asamblea general. 

La direcoicSn cotidiana de los asuntos del -
koljos corren a cargo del presidente, elegido éste en la 
asamblea general. El presidente organizá el trabajo para 
cumplir los acuerdos adoptados por la junta directiva y -
la asamblea, y resuelve los problemas corrientes de cada 
dla. Sus disposiciooes tienen car4cter obligatorio para 



182 

todos los koljosianos. 

Ha cambiado as! oardinalrnente la vida de . -
los campesinos que son ahora una fuerza activa en la cons -trucoión de la meva sociedad. El campesinado soviético -es así, una clase n.aeva cualitativa, distinta al campesi-
nado anterior a la creación de los sistemas colectivos. 

Para finalizar agregaremos que el trabaja
dor rural en estas formas de producción, se puede decir, 
que tiene asegurado su futuro, a pesar de q..ie este le - -
plantee l'l.levas tareas cada vez mAs complicadas y difíci
lesJ pero las dificultades que afrontan estos productores 
rurales no tiene semejanza alguna con las que experime~ 
tan los campesinos en general en el namdo capitalista, -
exceptuando desde luego, al¡JJnas. 'formas como las que he
mos venido analizando, de Israel y algunas otras ~e por 
ser menos significativas en otros paises capitalistas, no 
hemos mencionado, sin que por ello les restemos la impor
tancia que indudablemente tengan. 

Pensamos que aún queda por recorrer un camJ. 
m largo y penoso, pero contemplando la distancia recorrJ. 
da -lo realizado por estas formas de cooperación- y los -
obst,culos superados, puede mirarse con confianza hacia -
el futuro. 
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CONCLUSIONES 

Primera.- Si bien es cierto que a la lle -gada de los españoles la sociedad azteca se encontra-
ba dividida en clase-a. No es sino con la conquista y 
posterior sometimiento de los indígenas al régimen his -pano, como verdaderamente surgen en gran proporcicSn -
los sistemas de explotaoicSn que en sus or:lgenes estu
vieron :representados principalmente por la encomienda 
y el repartimiento, sobresaliendo de esta manera en es -tas instituciones el uso forozado y grand to de la fuer -za de trabajo. 

Segunda.- A la encomienda y repartimien
to lo suplen como formas de ex.plotacicSn, la gran ha- -
cienda y el latifundismo, mismos <J.le se vieron acrece!l 
tados por los constantes despojos de que fueron v:Ccti
maa las c01111nidades ind!gneas. Todo esto contribuyó -
a liberar una gran cantidad de mano de obra lo cual -
fué propiciado y aprovechado por estos hacendados y l! 
tifundistaa. Cabe seiialar as! mismo que los movimien
tos de independencia as! como los llevados a cabo du
rante la reforma, únicamente aportaron ciertos cambios 
en cuanto a la posesicSn de las tierras, pero en ¡ene
ral la si tuacicSn de los ind!genas trabajadores del cui -po pro1i¡uicS en forma deplorable. 
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Tercera.- podemos observar que durante la -
dictadura porfirista, el problema de los trabajadores del 
campo -¡:Jeonaje- se agudiz~ debido a que, lejos de atacar
se éste, el régimen propicio con su pol:ltioa expansionis
ta de la gran hacienda la conservaci&n de la situaci6n -
existente en épocas anteriores, lo cual a la postre prov.2 
06 que con estos alusos las contradicciones se agudizaran, 
abriendo el oamioo al movimiento armado de 1910. 

Al ténnino de la Revolución se promu 1.ga la 
Constitución de 1917, misma que plasma en su artículo Z7 
las bases sobre las cuales se trataría de reivindicar a -
las masas campesinas. M!s sin embargo y a pesar de haber 
constitu!do los indígenas desposeídos, n.unéricamente, la 
principal fuerza revoluciona.ria, fueron los representan-
tes de la gran burfl..les!a los encargados de trach.toir el -
lenguaje Constitucional las reivindicaciones de las ola-
ses trabajadoras rurales. Por lo CJ.le a pesar de las ¡re
siones ejercidas por la masa lograron preservar aquellos 
legal y extralegalmente para sí situaciones de privile- -
gio. 

Cuarta.- Consideramos que actualmente los -
ejidatarios, comuneros, minifundistas y trabajadores agr,! 
colas sin tierra están estrechamente ligados a la agrícul -tura capitalista con la que han mantenido una relaci6n de 
subordinacicSn y explotaci~n, lo que les ha pennitido a -
los latifundistas y neolatifundistas -bJrguesla agraria.. 
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enriquecerse cada vez más a costa del constante empobrec!, 
miento de dichos grupos de explotados. 

{).tinta.- Una de las causas que viene a agr! 
var el problema del desempleo en el campo, aparte del - -
crecimiento demoar4fico, es la, cada vez mayor, utiliza-
ción de maquinaria agr!cola, lo a.tal viene consecuentemc~ 
te a desplazar a un gran rumero de personas en estas labo -res, lo que hace más dr'1natica la si tu ación, contrib.tye~ 
do todo esto, al traslado permanente de la miseria del -
campo a las ciudades. 

Sexta.- En general podemos considerar el -
trabajo de los jor..naleros agrícolas se caracteriza por -
los bajos salarios -generalmente muy inferiores a los es
tablecidos- as{ oomo por la absoluta oarenéia de presta
ciones sociales, violandose de esta manera, abiertamente 
la Ley Federal del Trabajo, ya que la mayorla de loa pa
trones no proporcionan alojamiento, escuela ni asistencia 
médica a sus jornaleros. Por otra parte, salvo raras - -
excepciones, no disfrutan de contratos por escrito que les 
p.aedan prote¡er • Adem&s we posibilidades de preaicSn -
ecommica y política son rulas, como consecuencia de la 
desorganización y disperei6n en que se encuentran, asl -
como la falta de conciencia sobre su propia situacicSn e -
intereses, por lo que creenr.>s que se hace urgente no solo 
su organizaci6n, sino también su concientizaci~n como cla -se para que asl sepa y p.aeda exigir lo que realmente les 
corresponde. 
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Séptima.- Dada la precaria situaci6n que prevale -
en estos sectores - ejidatarios, comuneros, minifundistas y -

hombres sin tierra - consideramos que es urgente se busquen -
nuevas formas para que el producto de su esfuerzo en el traba
jo se aproveche directamente en beneficio de ellos mismos. ~-

Octava.- Pensamos que los sistemas cooperativos y
colectivos aplicados en la explotaci6n agropecuaria son real~ 
mente una medida eficaz para resolver los grandes problemas •
del medio rural tanto en el aspecto como de la producci6n, asi 
nos los demuestra los casos de los países que expusimos en es
te trabajo - Israel y la URSS -. Ya que en st es una forma de 
explotaci6n de la tierra que en t~rminos generales por las veu 
tajas que presenta, pennite lograr una mayor productividad de
los factores de la producci6n as! como un mayor beneficio para 
el trabajador rural en el orden material y cultural. 

Novena.- Consideramos en el caso de M6~ico los si~ 
temas co~erativos y colectivos, podr1an ser una soluci6n a la 
problemática que presenta de tiempo atrás la situación agraria 
y concretamente los trabajadores del campo, Si bien es cier
to que hubo algunos intentos en este sentido, principalmente -
en el periodo cardenista, la verdad es que estos se vieron - -
frustrados por presiones ejercidas de quienes tenían intereses 
creados, aniquilando as! todo intento de colectivizaci6n en el 
agro mexicano. 
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