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RESUMEN DE LA TESIS 

La problemática de la tierra en México 

Los dos tomos que constituyen la tesis doctoral que se 

presenta para el examen de grado en 852 pág~nas, abarca un ma 

terial hist6rico, biográfico, técnico, científico y filos6fi

co que constituye idealmente el contenido actual que requiere 

el estudio de la materia agraria a los niveles de licenciatura 

y de maestría~ 

Generalmente los maestros ocurren a los buenos libros 

de texto de la materia, pero estas publicaciones empiezan a -

envejecer al día siguiente de su publicación por lo que se re 

quiere una revisión constante de todo lo que va apareciendo

diariamente en periódicos y revistas especializadas, y en 

otros libros mus nuevos que nos ponen al día. En los dos to

mos de la tesis se tratan los siguienCcs problemas: abonos -

qu1-m~cos; JCUJculturJ; agr~culturJ org5nica; Jguas neutrales; 

alimentos antioxidJntes; biosferJ; biotecnia; biotecnolog~a;

contJm~nJc~6n; consultores y asesores; dcscrvido; desnutrici6n; 

exidodehcsu.; fertilizontcs; grunos b5sicos; hidrología; inver

nadero; juzgados agrarios en el Distrito Federal; ley de asen

tamientos humanos; llora sangre; medicinJ rural; mesoamérica; 

nutric.iún y Jc:.snutr.ición; ~."\PO; O!:"C!cnanz,::"ls: :?rotccci6n do las 

pl.antas; químico.. u.mbicntLll; SLl..lud (rezo.jos en I-léxico); trutado 

de l.ibrc comercio; ubada; ubico..r; usucapión; usucapir; vacuna

ción simultánea; vacuno terapia; warping; xantofilia; xilometria; 

yunta; yuyos; zafra; zoografía; zoometría; zootecnia_ 

Antonio Luna Arroyo 
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HONORABLES JURADOS: 

Hemos escogido, seleccionado, como trabajo de inves-

tigaci6n para la tesis de grado, LA PROBLEMATICA DE LA TIERRA 

EN LOS ASPECTOS AGRICOLA Y AGRARIO, Y SUS RESULTANTES EN LA 

PRODUCCION DE ALIMENTOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA INDUSTRIA, 

INCLUYENDO LOS RAMOS FORESTAL y PISCICOLA, orientado, todo 

esto, a la búsqueda de un VOCABULARIO TECNICO-JURIDICO DE 

ACTUALIDAD, guc no existe en nuestro medio, y que puede ser, 

de gran utilidad en la formación de los profesionales y bu-

rócratas políticos, que intervienen en estos asuntos de no-

table importancia para el país, por las siguientes razones: 

PRIMERA~ Porque nos tocó vivir, y estarnos viviendo, 

en el siglo de las Revoluciones, tanto sociales como cient~ 

ficas y tecnol6gicas, sobre todo, de estas últimas, que son 

las más grandes y espectaculares de la Historia de la huma-

nidad, donde han surgido, en los aspectos biológicos y agr~ 

pecuario: descubrimientos genéticos que pueden ''generar" 

(producir) seres vivientes extraordinarios y peligrosos a 

la vez, mediante inseminaciones ortificiales: la venta de 

"semen" de seres vivientes, de todo tipo, es un hecho, pues 

se puede~ adquirir v. gr. en el mercado norteamericano; en 

los cultivos de plantas se generan bacterias que producen 
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insecticidas; semillas mejoradas de altos rendimientos; pla~ 

tas resistentes a las sequías; especies vegetales que tole

ran el agua salada., etc, etc., cuestiones algunas de ellas, 

sobre las que ya se ha legislado en los países más avanzados 

del mundo (Alemania Federal, Francia, los Estados Unidos) y 

que los científicos y técnicos ~"<1exicanos s6lo ven a di~ 

tancLa. Nuestros gobernantes, y los LnvestLgadores de los 

altos centros de cultura, requLeren LnformacLones cLent~fL

cas y juicios críticos, como los que señalarnos en estas no-

tas. Hay que poner a la Patria a la altura de la ciencia. 

SEGUNDA. Poseemos ya una clase intelectual preparada 

que puede luchar, desde los puestos públicos y de la inicia

tiva privada, en defensa de los recursos naturales, y de su 

racional explotación .. En estas actividades de conservación 

y mejoramLento del medLo ambLenta, 

E C O L O G I A nueva disciplina, 

tiene gran 

que deben 

importancia la 

estudiar los 

técnicos de la producción agropecuaria, forestal, de caza y 

pesca .... Nosotros, en esta recopLlacL6n de estudLos; hemos 

logrado reunir, algunas de las notas críticas al respecto, 

de las que se desprende, que en los últimos años, los gobie~ 

nos de la Federación y de los Estados, h.:in abandonado sus d.§:_ 

beres con relación a los recursos renovables, y no renova

bles, que posee el país y, a sus moradores pobres cercanos, 

los cua.les se dedican, por ia crítica situación econ6rnica 

en que se encuentran, a depredarlos. Un ejemplo que vivimos 
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siempre en e1 país, durante el estiaje, son los numerosos 

incendios que promueven 1-os mismos moradores, en los bosques 

cercanos a sus comunidades, los que pasan de 100 en cada e~ 

tidad federativa, para poder usar las rnadGras muertas ... y 

en el mejor de 1.os casos abrir tierr.::i.s al c·.·J..tivo; y lo P.!:?. 

co que hacen, l.::i.s mismas autoridades locales y federales, 

para ev~tarlos reso1v~6ndoles sus cond~c~on~s de v~da pre

cari~, lo que los .::i.lcj.::i.rí~ de los .::i.tcnt~dos contra la nat~ 

raleza que los rodea y que difícilmente puede resolverse, 

de otra manera; por otra parte las autoridades no fomentan 

la reforestaci6n ni la facilitan, es decir, no cuidan, la 

reforestación natural .. Los gobiernos locales y la Federa-

ci6n deben realizar el estudio de la estructura dinámica de 

la naturaleza que nos rodea y de los manejos técnicos que 

requ~ere tanto pnrn ln soc~cdnd como para ln prop~a natur~ 

leza (Ecología) . 

TERCERA. Y no s6lo las selvas y los bosques mader~ 

bles, han sido motivo de depredaci6n y destrucción, sino 

algo más grave la EROSION ... mal que padece ya la mitad de 

las tierras agrícolas del país al decir de los especialis

tas; todo por falta de atenci6n de las autoridades federa

les y locales encargadas de tales problemas ... pues ese 

descui~o por deslaves, los vientos violentos y la insola

ción en los lugares cálidos~producen desmoronamiento pro

gresivo de la corteza terrestre y ésta, en esas condicio-
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nes, reduce 1a producción agrícola y ganadera a su mínima e~ 

' presi6n. Por algo, en otros países agrícolas adelantados, 

se deja descanzar una décima parte de las tierras de cultivo, 

en proceso de regeneración y ef ectivamentc en MGxico por es

tas causas y por no atender ~ lQs clases y condiciones de -

las tierras, desciende con frecuencia la producción agrícola 

y ganadera por falta de atenciones de carJctcr técnico lo 

que nos llev~ a la pobreza y desnutrici6n, por no decir ham

bre, de la mitad de los mexicanos: campesinos y trabajadores 

eventuales ... 

CUARTA. Las notas aquí reunidas no son s6lo críticas 

negativas a la situaci6n econ6mica y social que vive el país, 

en las ramas a que hemos hecho menci6n; sino que tambi~n he-

mos procurado seleccionar y presentar otras que aluden a a~ 

pectas positivos y humanos de la mencionada problemática n~ 

cional. Uno de los ejemplos que se mencionan aquí se refi~ 

re a la inclusión de biograf~as que hemos seleccionado, re-

producido, o redactado sobre algunos de los investigadores 

cient~ficos, t6cnicos y pol~ticos mexicanos que han servido 

con capacidad, preparación, laboriosidad y honradez en el 

planteamiento, programación y resoluci6n de los mismos pro

blemas agrícolas y agrarios de la Nación, en sus variados 

aspectoS, pues a muchos de ellos -que, inclusive, ya han 

muerto- no se les reconoce por sus obras, ni se les recuer

da, en las publicaciones oficiales o académicas ... por lo 
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que, hemos creído conveniente, hacerles justicia en esta ca~ 

pilaci6n, pues no hay duda que dejaron algo positivo para la 

historia constructiva de México ... Así mismo también hemos 

incluído entre las notus biográficas algunos destacados sa

cerdotes cnt6licos que durante la conquista defendieron a -

los natur.:ilcs y .:i. qui6!-ics no se les h.:i 1ncncion..:-iL1012n. t:!sta el.~ 

se de puLlicucioncs. En otros casos, pero s6lo por excepción, 

tuvimos que referirnos a las def icienci~s y errores cometi

dos, por algunos técnicos, políticos y administradores en -

las ramas que aquí abordarnos. 

QUIN'l'A Y ULTIMA. Es necesario manifestar para terminar 

esta breve INTRODUCCION que el estudio y selección de notas 

críticas que integran el trabajo de TESIS RECEPCIONAL aborda 

también las opiniones que se han generado sobre la propiedad 

de la tierra en sus forrnus: individual y colectiva; de la Fe 

dcración y de las entidades que la integran, principalmente 

de los ejidos, de las pcqucfias propiedades y de los bienes 

comunales. Dentro de escas notas críticas se alude a los 

fracasos productivos de los ejidos y de las comunidades que 

han sido mancjad~s por los sectores políticos de los gobieE 

nos de los Estados y da la Fcderaci6n, en vez de considerar

los como grupos ccon6micos organizados para los fines pro-

ductivos. También se aludc,y esto es lo fundamental.al gra-

ve fracaso cstru1µral de la reforma agraria mexicana pues 

1ogr6 pulverizar la propiedad entregando a los sujetos agra-
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rios parcelas que no llegan a las diez hectáreas de riego y 

sus equivalencias en tierras de temporal, agostadero y cerr~ 

1es, 1-o que no s6lo hace incosteable lo producido, sino que 

condena a 1-a miseria y al. hambre a los sujetos agrarios. 

Al compilar y trabajar en este modesto estudio aspir~ 

mas, deseamos sea aprovechado por los investigadores de las 

ramas de las especialidades que incluye, para profundizarlas 

y dar origen a la nueva legislación que requieren, la que ha

ga posible, valiosamente, el progreso de la sociedad contem-

poránca en que vivimos. No hablamos de modernidad, porque 

esa §poca, cronológicamente hablando, ya pasó en la historia 

considerada como ciencia . 

.. ·"' 
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ABONOS QUIMICOS. Agroquímicos Degradaron 5 miL Has. de SueLos 

Morelenses Graves efectos por no Usar Abonos Naturales. Más 

de cinco mil hectáreas de cultivo en esta entidad están degr~ 

dadas por el uso indiscriminado de fertilizantes y pesticidas 

químicos. Estos salinizaron la tierra y empobrecieron el su~ 

Lo apto para cuLtivo, afirm6 hoy eL secretario acad6mico de La 

FacuLtad de Ciencias Agropccuurias de La Universidad Au~ónoma 

del Estado de Morclos, Osear Arpuche. Los campesinos, agreg6 

ya se olvidaron de los abonos naturales como el estiércol, la 

hojarasca o eL residuo de Las cosechas que no con~arninan. Ex 

plic6 el especialista que otras áreas de cultivo se encuentran 

expuestas a la contaminaci6n porque el uso de fertilizantes 

corta el ciclo biológico natural de enriquccimento del suelo. 

Con las técnicas anteriores-de abono, indic6 se dotaba al su~ 

lo de nutrientes naturQlcs favorables al ciclo biol6gico. A~ 

puchc exhortó a Los campesinos a regresar a Los factores nat~ 

ralcs, rcfornz~ndo la ~ctividud agrícola y trabajando los cu~ 

tivos de manera adecuada. Con taL objetivo anunció La orga-

nización de un seminario de confrerencias sobre nuevas pcrs-

pectivas de la agricultura, en el que participarán la misma 

Facultad de Ciencias Agroprecuarias y académicos e investig~ 

dores de la universidad y del Grupo Pueblo, para difundir la 

responsabilidad del hombre en la producción de alimentos, ca~ 

forme a las leyes de la naturaleza. 



ACUACULTURA, ALTERNATIVA RENTABLE PARA LA 

PRODUCCION DE ALIMENTOS. 
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El cultivo de diferentes especies pesqueras, se ha 

significado en los últimos años como la alternativa más re~ 

table en la producci6n de alimentos e ingresos para una ca

da vez mayor población de las comunidades ribereñas y camp~ 

sinas del país. 

Y dentro de la gran variedad de especies que se cu± 

tivan tanto en aguas estuarias y de bah~a como en las conti

nental es de los estados interiores, dijo, el investigador 

Raúl Arriaga Becerra, el osti6n representa una de las pes

querías de mayor demanda en el mercado nacional. 

El también director general de acuacultura de Sepesca, 

manif est6 que la ostricultura se desarrolla actualmente a 

nivel comercial en cinco entidades costeras del noroeste 

del país, en tanto que en el litoral del Golfo de México el 

molusco se cultiva en 4 estados. 

El año pasado se produjeron 56 mil 284 toneladas 

del molusco, lo que representó la operación de 32 unidades 

en el Golfo de México y 58 en la Costa del Pacífico, expl~ 
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c6 e1 funcionario. 

Por último, señaló que actualmente se buscan nue

vas presentaciones para este producto pesquero en el exte

rior ya que tiene una enorme demanda. 

Tan es así, que en Guadalajara, Jalisco y recient~ 

mente en Manzanillo una empresa mexicana, en junio mantendrá 

una producción de 10 ton.cl.ac1as diarias de ostión ahumado e!!_ 

tre otros productos pesqueros, concluy6., la Secretaría de 

Pesca (SEPESCA) . 
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AGUILERA DORANTES, MARIO. N. en Oaxaca, Oax., en 

Egresado de la Escuela Nacional de Maestros, realiz6 

estudios de espccializaci6n en instituciones de Estados uni-

dos. Hizo la carrera magisterial empezando como maestro de 

primaria y ascendiendo por esc~laf6n h~sta ocupar varias di

recciones generales y la oficialía mayor de la Secretaria de 

Educación Pública (1958-1970). lla participado en programas 

nacionales e internacionales de desarrollo educativo y ha 

llevado ln rcprescntaciGn del pais a conferencias y congre-

sos internacionales. Entra sus obras: La reforma de la edu-

cación primaria en M6xico, La educación indígena en M6xico, 

Las escuelas prficticas de agricultura y La educación rural 

en México. En diciembre de 1972, siendo presidente del Con-

sejo Nacional T6cnico de la Educación, dio a las prensas 

Anteproyecto de Ley General de Educación, Ciencia y cultura 

(lineamientos para una política educativa nacional) . Su 

obra se considera trascendental por lo antes dicho pero de 

preferencia por su apoyo a la Educaci6n Rural. 
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AGRARISMO: POLITICA AGRARIA (?). 
MAS 1\LLA DEL CAMBIO DE LA POLITICA AGRARIA. Los cambios 

de la política agraria no son el único medio disponible para 

mejorar las relucioncs del comercio correspondiente entre los 

Estados Unidos y el mundo en desarrollo. Con frecuencia, los 

observadores no han sido capaces de apreciar el impacto deci-

sivo de las politicas no agricolas en el comercio internacio-

nal agrario. Durante los afies setenta, cuando las naciones en 

desarrollo incrementaron súbitamente sus importaciones de ali-

mentas, la mayoria de los observadores casuales supusieron que 

esos paises suErian las consecuencias de un retraso de lO afias 

en su propia producción agricola. No obstante, la realidad fue 

que ese aumento repentino de las importaciones fue provocado 

en forma mucho mfis patente por el acelerado crecimiento del -

ingreso en 01 Tercer Mundo, aunado a gran variedad de cambios 

que se registraron en el ambiente mundial de los pr6stamos, 

merced a la ilbundanci~ de petrodólares y a políticas maneta-

rias estadounidenses poco estrictas. Como resultado de esos-

cambios, muchos países en desarrollo de medianos ingresos t~ 

vieron la posibilidad de endeudarse fuertemente durante los 

setentas, para comprar un volumen sin precedente de bienes de 

consumo importados, incluso alimentos. Despu§s de 1981, cuan-

do esas naciones optron repentinamente por no acrecentar sus 

compras de productos agricolas importados, algunos observild2 

,· res llegaron nuevamente a una conclusión errónea, al afirmar 

que esos cambios seguramente hablan sido provocados por algQn 

viraje en el sector agrario. Se puso de moda hablar de una -

repentina explosión de la producci6n agrícola en los países -
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en vías de desarrollo. Sin embargo, lo que cambió fue el 

ambiente macroeconómico en que se desenvolvía el comercio 

agrícola. Lo que puso fin a la expansión de las exportacio

nes agrícolas estadounidenses al mundo en desarrollo fueron 

las elevadas t~sas de interés y la recesión mundial de 1981/ 

1982, no un aumento repentino da la producción agraria de los 

países en desarrollo. En realidad, esas mismas condiciones -

macroecon6micas de depresión pusieron fin a la expansión de

las exportaciones agrícolas de las naciones mencionadas. De 

hecho, las exportaciones en cuestión se~ abatieron con. más r.::!:. 

pidez que las importaciones en 1981 y 1982, lo cual provocó -

un breve e insólito déficit neto del comercio agrario para el 

Tercer Mundo. A la postre, las importciones alimentarias de -

los países en desarrollo cayeron aGn m5s que las exportacio

nes cuando los índices de crecimiento del producto nacional-

bruto (PNB) que promediaron un vigoroso 6% durante los se-

tentas, se redujeron a 1.4~ en 1981, a 0.9% en 1982 y a un

triste 0.46 en 1983. El crecimiento del PNB per cápita fue n~ 

gativo. Aun en el caso de que el crecimiento de éste en el 

mundo en desarrollo se hubiera recuperado en alguna forma du-

rante aquella recesión, la repentina incapacidad de~as nacio-

nes en v~as de desarrollo para ganar u obtener en pr§stamo su

ficientes divisas habr~a reducido su capacidad para importar 

productos agrícolas. En v~sta de que las naciones en desarro

llo no ten~an posibilidades de obtener divisas adicionales por 

medio de las exportaciones, ni podían conseguirlas del exte

rior en calidad de préstamo (a causu de las altas t~sas de in

terés) y se veían forzados a utilizar la mayor parte de sus d~ 
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visas disponibles para atender e1 servicio de adeudos preté

ritos, fue comprensible que redujeran sus importaciones ali

mentarias y agrícolas a partir de 1980. Por el hecho de que 

el ambiente económico mundial se tornó adverso y trajo cons~ 

go tipos de cambio más elevados frente al dólar (y, por ende, 

hLzo que resultaran relatLvamente 

de las exportaciones agrícolas de 

no competLtLvos los precLos 

los EUA) la reducción de -

las LmportacLoncs de parses en desarrollo se hLzo sentLr con 

mayor fuerza entre los exportadores del agro estadounidense. 
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~~CICULTURA, PLANTAS INTRUSAS. El control de las rnalezas-praE 

ticado por el hombre desde hace milenios-ocupa hoy el primer 

lugar en los objetivos de la sanidad vegetal mundial~ Sin e~ 

bargo, segQn datos de la Organizaci6n de las Naciones Unidas 

Para la Agricultura y la Alimentación (FAO) , alrededor de un 

75 por ciento de los países no tienen una definida política 

gubernamental orientada a Llf:.ac.:ir este problc1na. Con10 maleza 

se identifica a toda planta que crezca en una área destinada 

a un cultivo comercial determinado y al cual perjudique. Es-

to quiere decir que una' misma especie bot5nic.:l. puede o no ser 

denominada .:isí. En América Latina, segdn se reconoci6 en una 

reunión regional sobre el tema, la mayoría de las naciones ti~ 

nen estimados de p6rdidas. Las formas de enfrentar el f en6m~ 

no se diferencian de un país a otro y estfin vinculados con el 

desarrollo socio-ccon6mico. En tres usan m5s el control quí-

mico, seis prefieren el mecfinico y el resto se apoya en m§to 

dos tradicionales, uunguc la primera forma cst5 muy bien exte.!! 

dida sobre todo en lLls grandes áreas de cultivo. Existe casi 

un desconocim~ento total sobre los m6todos de lucha integrada 

contra este mal, tal como señaló el delcg~do de Colombia -an

fitrión del encuentro auspiciado por la FAO- al inquirir sobre 

cu5les p~~scs estaban m5s avanzados en este aspecto. Al res-

pecto, sobresalieron expresiones como la del representante 

paraguayo quien no puede opinar ya que no disponen de estudios 

al efecto. 
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INTERESES DE LA FAO: Es prop6sito de la FAO que cada país ide~ 

,tifique las especies dañinas o potencialmente peligrosas y se 

establezcan legislaciones nacionales sobre el manejo de las 

mal.ezas .. Tres Estados latinoamericanos cuentan con este tipo 

de leyes y un n~mcro igual disponen de 1egis1aci6n general SQ 

bre sanidad vegetal, en que incluyen este aspecto en la mate-

ria. Desde hu.ce unu. déc.:id~ la F.l\.O desarroll.u. un activo progr~ 

ma en manejo mejorado de rnnlczas con el prop6sito de reducir 

las limitaciones alimentarias. Este programa, aunque priori-

tario par~ Africu, c~t5 teniendo impacto en gran parte de l.os 

países subdcsarrolludos. En Latinoamérica s6lo tres Estados 

reportan programas arnplios de extensión, aunque en opinión del 

ingeniero agrónomo Ricardo Labrada, del Instituto de Investí-

gaciones de Sanidad Vegetal de Cuba, aparecen altos niveles 

en aquellos países con pocos programas investigativos y que 

mayormente tal información la dan deliberadamente firmas co-

merciales ... 
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AGRICULTURA. ¿SE REQUIERE OTRA REFORMA AGRARIA? SE MO-

DERNIZA EL AGRO. La crisis del agro ha sido el principal problema 

del país en los últimos años. A mediados de la década de los sesen

ta México dej6 de ser autosuficiente en alimentos y comenzó a impor

tar m~s productos agropecuarios de los que exportaba. En algunos 

afias se ha logrado revertir este proceso, pero cuando mucho la re-

cuperaci6n dura dos o tres afias y después se vuelve a caer en el 

problema d12 la baja producción. En estas condiciones, Hank Gonzéílez 

llega a la Secretarra de ngricultura y Recursos Hidráulicos, después 

de que Jorge de la Vega oornrnguez se habra comprometido a presentar 

una estrategia de rcestructuraci6n de las dependencias pGblicas li

gadas con el agro y no cumpli6. Por desgracia, el agro no necesita 

simplemente cambios superficiales o de forma. El problema es estruc

tural y, por lo tanto, requiere de una transformaci6n a fondo. Lo 

anterior implica no s6lo una transformaci6n en la tecnologra, en 

la organizaci6n del trabajo y en la capitalizaci6n del campo, sino 

que además y principalmente necesita de una transforrnaci6n de tipo 

político. El problema principal es que la reforma agru..ria está muer

ta desde huce varias décadas y, a pesar de esa situaci6n, el gobier

no ha tratado de resucitarla. El objetivo de este proceso no ha 

sido el al.llTicnto de lu. productividad y de lu. eficiencia en el campo, 

sino mantener un control polrtico adecuado. Sin embargo, desde el 

punto de vista polrtico, la reforma agraria tambi6n tiene rendimien

tos decrecientes. Cada vez son menos los ca~p8sinos que ven una sa

lida a sus problemas por medio de esta instituci6n. En este senti

do, mantener al nivel de Secretaría de Estado la reforma agraria 

cada vez es más inadecuado- Lo difícil en estos momentos no es s6-

lo aumentar la producci6n y la productividad en el campo sino tam

bién crear fuentes de trabajo alternativas para los campesinos 
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desplazados con el aumento de la productividad. Tal y como lo mani

fest6 Hank González al momento de ser nombrado secretario del ramo, 

serra deseable que los campesinos menos productivos se retiraran 

de sus tierras para que dieran lugar a otros que sí pueden cultivar

las; sin embargo, mientras el país no tenga la capacidad para absor

ber esa cantidad de mano de obra, sera difrcil que se ponga en 

prSctica. Se calcula que en M~xico todavra 40~ de la pohlaci6n eco

n6micumcntc ~ctiva está vinculadu con las actividades primarias. Si 

tuvi6ramos una productividad en el agro semejante a la de los par

ses desarrollados, quedarran desplazados m~s de dos terceras partes 

de esos trabajadores. En el caso de Estados Unidos y de Francia, 

3 y 5~ de la poblaci6n ccon6micamentc activa, respectivamente, tra

baja en a.ctivj_c.1.:idcs .:ic3ropccuarias. En M6xico se podría llegar a un 

nivel de ocupaci6n semejante con el aumento de la productividad. 

Adem~s, en estas nuevas condiciones ser~a posible no s6lo alcanzar 

la autosuficiencia alimentaria sino incluso mantener excedentes 

para la exportación. Sin embargo, este cambio en el pars no va a 

ser posible en el corto plazo. L~ demanda no satisfecha de empleos 

vuelve inconveniente la transformaci6n radical del agro. En este 

contexto, la labor de Hank González es de lo más compleja. Por un 

lado se tiene que enfrentar al problema de la productividad y, por 

el otro, al problema de no desplazar masivamente a trabajadores 

agrrcolas de sus fuentes de trabajo. Lo anterior no significa que 

el nuevo sccrcCario esté atado de manos. En la propiQ ~dministra

ci6n pGblica relacionada con el agro hay mucho que hacer. En un 

primer momento acabar con la duplicidad y contradicciones existen

tes entre la Secretaría de Agricultura y la Reforma Agraria puede 

ser lo m~s adecuado, ya que esta Gltima instituci6n ya no tiene na

da que hacer en el México moderno. 
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AGRI=TURA. SU MODERNIZACION ,ES I.:-ll?CGTERGABLE LA MODERNIZACION DEL AGRCf!S I LO 

EXIGE NUES'l'RA TRANSFORMACION ECONONICA Y POLITICA". Frente a la moder-

' nizaci6n econ6rnica y poli:tica, ya iniciadas en México, "se hace im

postergable la aplicación de un proceso similar al campo, el cual, 

por errores de pasadas administraciones, se ha manejado como si se 

tratara de la paraestatal m~s grande'', afirmó el vicepresidente de 

la Coparmex, Héctor Larios Santillán, quien propuso anteponer la 

producción y productividad a los esquemas ejidales y liberar a los 

labriegos de cualquier sistema que propicie corrupción y manipu

lación. Asimismo, se pronunció por garantizar la seguridad jurrdi

ca en la tenencia de la tierra y dar en propiedad a los ejidatarios 

los que usufructdan en la actualidad, lo cual podrra lograrse por 

medio de una fórmula que garantice orqanizacioncs de producción 

sanas y representativas, puesto guc "los campesinos tienen derecho 

a participar en los procesos de modernización". El dirigente de 

los patrones organizados afirmó adem~s. que la producción agrope

cuaria nacional debe estar también al nivel de la competitividad 

internacional, y para elio se requiere "soltar la inversión pdbli-

ca" a fin de atender la rehabilitación y creaci6n de obras de 

infraestructura, QSÍ como propiciar la capitalizaci6n del agro, 

mediante una invcrsi6n rentable Lle empresas agropecuarias con sis

temas tributarios adccuudos. Larios Suntillán dijo que sería 

recomendable que el pr6ximo periodo ordinario de sesiones del Con

greso de la Uni6n, se pugne por la disminuci6n de dos puntos por

centuales en el Impuesto Sobre la Renta (ISR), cuando se anali

cen las nuevas disposiciones fiscales. Record6 que en la actuali

dad dicho impuesto es del 37 por ciento y en el ejercicio de 1988 

era del 38 por ciento. Añadi6 que en México se requiere bajar los 

montos de los tributos al nivel promedio de los países dcsarro-
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11ados con el prop6sito de poder competir en igualdad de condicio

nes. En relaci6n al Impuesto al va·lor Agregado -que será devuelto 

automáticamente a los exportadores por parte de la SHyCP- el re-

~ presentante de la Coparmex estimpo que por igual conviene sujetar

lo a un ajuste gradual a la baja, para dar y cumplir con los de

seos de dar plena competitividad a la planta productiva. Sobre las 

tasas de inter6s, consider6 conveniente disminuirlas en cuando me

nos un 10 por ciento durante 1990, ya que ello, afirmó serrn pri

mordial para acrecentar los grados de inversión, el factor psicoló

gico de la credibi l_idad y otros clcrncntos neccsu..cios p.::ir.:i. alentar 

la llegada da capitales. PaL~ ~inalizar, comentó que el hecho de 

que la inflación se haya acelerado un poco en la primera quincena 

de octubre, al llcgai:- a un uno por ciento, "no quiere decir que pu

diera afectar al costo promedio del financiamiento, porque ahora 

solamente se trata de ajustes de precios rezagados desde hace me

ses, pero la estabilizaci6n econ6mica podrá seguir adelante". 
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AGRICULTURA ORGANICA. Se convierte en Industria; reduce en 

1os alimentos los residuos químicos. La agricultura orgán~ 

ca, adoptada por aquellas que regresaron a la naturaleza en 

los 60s, est5 a punto de convertirse en un movimiento para 

ser una gran industria. En cantidades y a velocidades que 

crecen constantemente, los agricultores, los distribuidores, 

los minoristas, los gobiernos, los agrónomos y los economi~ 

tas cstfin respondiendo en otros pa~ses a las preocupaciones 

de los consumidores acerca da la seguridad de los alimentos, 

explorando Las posibilidades de la agricultura org511ica. 

"Ya no nos consider.:J.mos una. a1-ternat.ivLl", dijo Flcur Hedder, 

del Mercado de Alimentos Integrales, una cadena de ocho tien 

das que vende alimentos org5nicos y naturalistas. "Ya somos 

lo principal". Gencra1-rnen.tc, la comida producida orgánicame!2:_ 

te es descrita como la cultivada con m6todos agr~colas tradi

cionales pero sin fertilizantes sint6ticos, ni insecticidas, 

ni herbicidas, ni fungicidas qu~micos. La ".:igricultura or-

gánica. 11 se apoya en la rot<:ici6n de .. ln..?.· cosechas, en el estiéE_ 

col y en m6todos biológicos pnra controlar las plagas. La 

agricul.tura orgánic.::i es una forma m:is estricta de l..:t ''.:::i..gricul.

tura sosteniblc 11
, que busc.::i reducir en l.os alimentos l.os re

siduos qurmicos, pero que no necesariamente, los elimina. 

En Estados Un~dos, menos de uno por ciento de los alimentos 

son productos agrícolas orgánicos; aunque las ventas siguie

ran subiendo, los expertos no creen que llegue a 9 por cien-
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to del total de la producci6n agrícola en los pr6ximos años 

según Robert Scowfrot, director de los Agricultores Orgáni-

cos Certificados de California. Hasta hace poco, los alirne~ 

tos orgánicos s6lo se podían conseguir de agricultores e i~ 

dustrialcs relativamente pequeños usualmente en las tiendas 

de alimentos nnturalistas. Eso est5 cambiando rápidamente, 

y mientras, las tiendas que venden alimentos orgánicos están 

haciendo muy buen negocio. "En la mañana, los clientes ya 

están en la puerta, esperando'', dice Tsewang Sherpa, gerente 

de alimentos Integrados, mercado de alimentos naturales en la 

secci6n SoIIo de .Manhatt.:tn, donde l.as ventas se h.:i.n duplicado 

en unos meses. "No podemos satisfacer l.:i demanda". La in-

dustria de los alimentos orgánicos ha estado creciendo fir-

memente desde hace varios años, pero los Gltimos informes de 

los riesgos tóxicos en la comida han destacado la importan-

cia de la agricultura orgánica. El Consejo de Dcf ensa de 

los Recursos Naturales, grupo ecologista privado, inform6 en 

febrero que la exposición de los alimentos a los plaguicidas 

químicos y a lo potencialmente perjudicial en la comida es 

de 6 a 12 veces mayor para los niños que para los adu1tos. 
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AGRONOMIA; UNA CIENCIA DE LA CUAL 

DEPENDERA LA AGRICULTURA EUROPEA. 

París 16 de febrero de 1991. E11os son bi61~ 

gos, químicos, climat61ogos e informáticos. Pero su obje-

tivo común es la agronomía. Una ciencia en plena evoluci6n 

en la cruzada de la invcsti0aci6n y del desarrollo, del l~ 

boratorio y de 1os cu1tivos en p1eno campo. Una ciencia de 

la que dependerán mañana la productividad y l~ modcrniza

ci6n de la agricultura europea, como así lo recordaron re

cientemente los 500 participantes del congreso inaugural 

de la joven Sociedad Europea de Agronomí~~) 

a principios de diciembre pasado. 

celebrado 

Una ciencia, pero, ¿qué más aún? "En razón de 

los niveles de producci6n alcanzados actualmente, la con

ducci6n de cada cultivo exige intervenciones mucho más fi

nas, un control mayor de las potencialidades" que hace so-

1amente diez o veinte afies, precisa Michel Scbillote, pro

fesor en el Instituto Nacional de Investigación Agronómica 

(INBA) de París-Gringon, proponer muchos medios para redu

cir 1os costos de producción, aumentar la ca1idad de 1os 

productós, incluso respetar el entorno 11
• Objetivos que mo 
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vilizan las herramientas más eficientes y más diversas de la 

investigaci6n científica, en el momento en que la agricultu

ra europea, soviética~a las tensiones econ6micas del mercado 

mundial, conoce una crisis severa. 

Contaminaci6n de las aguas subterráneas por los 

nitratos y los abonos nitrogenados, congelación y diversifi

caci6n de las tierras impuestas por los excedentes agrícolas~ 

erosi6n de los suelos debido a la mecanizaci6n y a la inten

sificación de los cultivos; sin olvidar desde luego la opti

mizaci6n cuantitnvia y cualitativa de la producción y a la -

intensificación~rJlvidar desde luego la optimización cuanti

tativa y cualitativ~ de laproducci6n: a todos estos problemas 

hoy realidades para la mayor~a de los agricultores, cient~ 

fices y t6cnicos pueden aportar respuestas. o al. menos ma-

teria de reflexión y, llegado el caso, ayuda en la decisión_ 

Una ayuda tanto m5s ~ndispcnsnble cuanto que lns problemfi

ticas que plantea la ~gricultura se vuelven cada vez más ca~ 

plej8s año con año, a merced de los progresos técnicos, de 

los imperativos econ6micos y ecológicos. 

UN CALENTAMIENTO GENERAL. 

En este contexto en que la precisi6n juega un 

pape1 esencia1, la modeLizaci6n por computadora es hoy una 
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de las ventajas mayores de la agronomía. Fisiól.ogos, ge6-

1ogos o medioarnbientalistas, todos la utilizan, corno com

plemento de la expcrimentaci6n tradicional, para afinar -

sus análLsLs. Hasta los mLsmos agrLcultores, que paulat~ 

namente en mayor ndmero recurren a logLcLalcs específLcos 

para calcular la dosis de fertilizante necesario para sus 

ren101.achas, o incluso p.:ir.:J. conducir óptimo.mente, en fun

ci6n de sus objetj.vos de trigo_, en parcelas diferentes ... 

La simulación sobre computadora, en una visión 

futurLsta de la agrLcultura, sLendo esta prLmera ya LndLs

pensablc para su gestión (de l.a agricultura) cotidiana, 

conquistará sin duda el favor de los explotadores del ramo. 

MAs allá de los apremLos t~cnLcos y econ6mLcos se perfLla 

en efecto, en el horizonte el siglo XXI, una amenaza mu

cho más serLa: la accntuacL6n del efecto de Lnvernadero 

atmosférico, que, si se confirma, podría alterar en forma 

durable la naturaleza y la repartici6n de los cultivos mu~ 

diales. Debido al vupor de agua, el gas curb6nico y a 

otros gases presentas en estado de vestLgLo (espccLalmen

te el metano)._. el efecto de invernadero retiene bajo la 

capa atmosf6rLca la radiacL6n infrarroja que emLte la TL~ 

rra .. un fen6meno ciertamente vital sin efecto de invern~ 

dero, el planeta se congelarí~--pero que se ve acentuado 

de manera alarmante por el incremento de las actividades 

industriales en el curso de nuestro siglo .. A pesar de la 
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reciente decisi6n que tomaron las comunidades europeas de 

estabilizar las emisiones de gas carb6nico en su nivel a~ 

' tual para los diez pr6xirnos años, los especialistas se 

muestran unánimes: a ser que se dé una improbwble inver-

si6n de tendencia energética, los flujos gaseosos lanzados 

a la atm6sferw provocar5n, en breve, un cwlcntamicnto gen~ 

ral del planeta. 

Un calentam~ento de unos cuantos grados sol~ 

mente, y no antes de inedia siglo, se nos afirma ...... Pero 

bastan unos grados m.:ís q...hivcl.. p1anetario ,. para que se fun-

dan los h~elos del norte y los Pa~ses Bajos se vean engu-

ll~dos por las aguas, m~cntras que S~ber~a se convertiría 

en una tierra de clima temperado .. 

¿cuáles serán las consecuencias de esta vari~ 

ción clim.:ítica, sin. precedente en 1.a historia de iapumani-

dad, en la producc~6n vegetal y la agr~cultura? Esenci.::i.1.-

mente, se ignor.::i tod~vía. Pero la perspectivu la toman yaJ 

muy en scrio?l.os agrónomos franceses, puesto que constit~ 

ye uno de los cinco capítulos del programa movilizado7 'rl~,a;;:t!~ 

Agrotech, lanzado en l989 por el Inst~tu Franc6s de Inves-

t~gac~ón Astron6m~c~. Con un~ ~s~gnoc~6n para los pr6x~-

mas tres .::ifíos de 18 millones de francos, el proyecto 11 Effet 11 

(Efect~) t~cne por objet~vo sum~n~strarles a los model~za-

dores del_ clima mundial. estin1acioncs de los flujos gaseo-
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sos emandos de la biosfera terrestre, y prever los compor

tamientos de las cE?;$pecies vegetales y animales de interés 

agron6mic~a los cambios climáticos que pueden resultar de 

estos fen6mcnos. 

La reacción de las plantas al aumento progre-

sivo de gas carb6nico, del que se aiimentan para efectuar 

la fotosíntesis, es ya relativamente conocida. 

··.;., 
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AGRONOMOS.- MéxiCo es e1 principal formador de agrónomos en Latino-

américa. El IV Foro nacional sobre docencia, investigación y servicio 

en,e1 medio rural se realizó del 24 al 26 de abril de 1991Q Aunque M~ 

xico es el principal formador de ugrónomos de América Latina, su mer

cado laboral es incapaz de absorberlos en su totalidad; por otra par

te, para resolver el problema del campo se requiere la participaci6n 

de Sstos y de otros profesionales de las 5reas de sociología, econo-

mía, antropologia y disciplinas afines. Coincidieron en manifestar lo 

anterior miembros del comit& organizador del IV Foro nacional sobre 

docencia, investigaci6n y servicios en el medio rural, celebrado del 

24 al 26 de abril pr6ximo San Crist6bla de las Casas, Chiapas (19-

91). La mauoría de las universidades del país ofrece carreras relati-

vas al campo; no obstante, los Últimos 20 años se ha observado un 

decremento en la matrícul~ estudiantil respectiva, debido principal-

mente al reducido campo laboral, dijo el maestro Javier Aguilar, de -

la Facultad de Economía de la UNAM. A ello suma el que dLchos esp~ 

cialistas buscan emplearse en el sector pGblico y en las grandes ciu

dades, y no en las ~reas donde realmente se requieren. En 1989, dijo, 

el 80% de los titulados en la UnLversidad Aut6noma de Chapingo no en

contraron empleo, por lo cual muchos de ellos optaron por irse de bra 

eros. El profesor Juan Gonz5lcz, de la Escuela de Ciencias Sociales 

de la Universidad Autónoma de Chiapas, indic6 que esta institución, 

durante los Gltimos tres semestres, se registr6 una reducci6n del 55% 

en las matrículas de las carreras de sociología, antropología y econo 

mía, tendencia que se acentúa cada vez más. La complejidad de la pro

blemática del campo demanda profesionales capaces de afrontar las di

ficultades que plantean las plantas hidroeléctricas, el caciquismo Y 

las instalaciones petroleras. El profesor David Villalobos, del Insti 
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tuto de Estudios Económicos y Regiona1es de la Universidad de Guadal~ 

jara, sostuvo que no son 1as estructuras sociales de los campesinos 

• ias que impiden la incorporación de la tecnología necesaria, sino obs 

táculos políticos derivados de procesos históricos, como el cacicazgo 

y el latifundio, priricipalmcnte el cjidatario. Se requiere, añadió, 

modlflcar la estructura productlva en el medlo rural, para que todos 

se beneficien y no sólo los productores de mayor capacidad. Es neces~ 

rlo deflncr las prloridades en este rubro para satisfacer, primero, 

las necesldadcs intcrnau y, luego, a fln de compctlr con el exterlor 

y evltar la competcncLa desleal por parte de productores de otros 

países ante los campesinos mcxlcanos. Respectos a las unlversldades, 

seftalo que la dinSmlca del conocimlento de las fuentes campcslnas fue 

demasiado lenta; adem&s, las blotecnologías enfrentan el problema de 

que los nuevod camblos se dan r&pldamente y no es poslble aslmllarlos 

con la mlsma vclocldad, pues su mayoría se efectúan a nivel de la 

boratorio y se llevan a las aulas. Ello implica que no se tenga -

una formac~6n de corrlentes que tome en cuenta una perspectiva hlst6-

rica de 1a clase campesina. El maestro Emilio de la Fuente, del Inst~ 

tuto de Investlgac~oncs Econ6mlcas de la UNAM, seftal6 que este IV Fo-

ro se constituirtl en marco propicio para el análisis de la situación 

del mc.U.io rural, .::i. fin. Lle formar profesionales ad 11oc; así como para 

exhortar la partlclpaclGn coordLnada de todos los agentes lncolucra 

dos en la problemStlca del campo. El IV Foro naclonal sobre docencla, 

investigación y servicio en el medio rural, es organizado por la Fa--

cultad de Economía de la UNAM, la Escuela de Clenclas Soclales de la 

Universidad Autónoma de Chiapas, la cual será sede del encuentro; la 

Escuela Superior de Economiu del Instituto Politécnico Nacional, el 

Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, la Universidad 



Autónoma de Chapingo, ia Maestría en Desarrollo Rural de 1a Universi-

dad Autónoma Metropolitana Xochimi1co, y e1 Instituto de Estudios Ec~ 

• nómicos y Regionales de 1a Universidad de Guada1ajara • 

.. ·'· 



AGUA. ELEMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL. 

EN LA CIUDAD DE MEXICO. 

':JU0'33 

EL PROBLEMA DEL AGUA 

El agua es recurso vitalT particularmente en una 

sociedad en donde la urbanización acelerada lo convierte en 

factor estratégico de gobierno. Si en el pasado fue candi·-

ci6n para la subsistencia social, ahora hay que agre~ar que, 

ante su creciente escasez, se convierte en un elemento de se 

guridad nacional. 

La ciudad de .México es ejemplo de ell.o. Los pro-

blemas de abastecimiento son reflejo de lo ingobernable que 

se ha tornado la mancha urbana. pero sobre ::.oda del uso de -

los recursos naturales del país. Por una parte. hay que con 

siderar que ante la evidente iITlrorta.ncia de este líquido co-· 

rrespondc la responsabilidad de su empleo y preservación a 

la soc~cdnd en su conjunto. Como ella no ha sido capaz de 

darle un uso rac~onal, la intervenc~ón gubernamental ha s~do 

necesar~a para lograr ln dLspon~b~l~dad. Sin err..b.:irg·o, ello 

no asegura en la actua1~dad la resoluc~ón del problema. 

El dcspiadac""!.o c1csper<licio continúa en ei consumo 

final. Ni los aumentos casi expon~ncial(_~ ~ de precio han ere~ 

do una cultura de racionalidad entre los c;;rupos de la m.egal6-

polis. El conslirilo conspicuo es, cono en otros serv.i.cios, sig_ 

no de estatus y de capacidad econórn~ca. Ante este fenómeno 

no se ha producido todavía nedicla de gobierno capaz de amino-

rar la es~asez prevaleciente. 
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Por otra parte, el abastecimiento de agua, como 

responsabilidad pClblica, no es consecuencia de una tarea pr~ 

visera y congruente en toda la extensi6nde la palabra. Es 

cierto que la preocupación del gobierno se refleja en un pr~ 

supuesto ahora impresionante para el surtimiento al Valle de 

México. También lo es la creaci6n de comisiones destinadas 

a darle congruencia a la política cel agua tanto en sus fuen 

tes como en sus usos. 

Sin embargo, la crisis proviene de lo tardío de -

una política ecológica y de carencias financieras. La falta 

de preservaci6n de los recursos naturales de donC:e se nutre 

el ciclo de rer_:>roducción del ayua es una. de las causas dire~ 

tas de la escasez. El proble~a radica en que las medidas e~ 

rrectivas, si es que se están tornando, 

tos en el mediano plazo. Tendremos que 

sólo producirán efec

~costumbrarnos por lo 

pronto a problemas de disponibilidad en las fuentes primarias 

de abastecir.iiento -ríos y corrientes subterráneas. 

l\RCAICJ>. RLD DE DIS'I'RIBUCIO~.J 

Las carencias financieras se pueden observar si 

analizamos con dcten~micnto la ley de Hacienca del DDF- De 

1941 a 1982 se consideró el agu~ como uno Ge los tantos ser-

vicios subsi~iados por la FcCcración. N~ el crecimiento ur-

bano ni _los altos costos de subir el líquido al altiplano, 

fueron capaces de notivar el diseño de una política de cons~ 

mo y tle remplazo gradual de la arcaica red Ue distribución de 

la ciudad. 
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AGUA. FRANCIA TRAJO A MEXICO UNA DE LAS MAS FABULO 

SAS MUESTRAS DE HISTORIA DE LA TECNOLOGIA. Esta compleja visi6n 

sobre e1 agua, permitirá al visitante, adentrarse en el misterio 

de los océanos en el mundo pequeño de los microorganismos que p~ 

rifican nuestros desechos, en la complejidad de nuestras vías de 

navegación, en las incertidumbres de 

tión de redes de suministro para las 

la meteorología y 

grandes ciudades. 

en la ge_§_ 

IDEAL DE -

PUREZA. Por su parte, la responsable en las manifestaciones cxte 

rieres de Francia, Annie Marchegay, dice: 11 De una manera múltiple: 

líquido, s6lido o gaseoso, el agua sigue siendo un ideal de 

limpieza, de pureza. Una fuente de juventud y de ciencia. El 

hombre descubrió al planeta azul, pero no lo ha cuidado. Por el 

contrario, lo ha maltratado casi hasta ]_legar a su agonía. Y no 

se ha dado cuenta de que pone s6lo el 25% de agua dulce de su -

totalidad". En una superficie de 300 metros, esta gran exposi

ción manifcstar5 al ngua frente ~l tiempo, como ~adre de grandes 

mitos y ritos, dentro del cuerpo y de la tierra. Su renovaci6n, 

estado de emergencia el precio de la sed. Su edad, control y ge~ 

ti6n. El agua en las ciudades, en la industria y en el campo, en 

los desiertos. Sus problemas y soluciones. La experiencia del hi

dr6logo, del experto en urbanismo, en el umbral de una ruptura 

tecno16gica, para una aut~ntica arquitectura del ~cdio acu5tico. 

Muestra también por medio de maquetas, p5neles, audiovisuales, 

computadoras, pláticas y seminarios de profesionales, como el 

agua fue muriendo poco a poco en los grandes y más bellos ríos 

del mundo, como el Rin; y c6mo también la fueron regenerando. Al 

mismo tiempo manifiesta también c6mo las modernas tecnologías 

francesas están desarrolladas paradetectar y evaluar la calidad 
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de1 agua, prevenir la contaminaci6n, conocer a fondo 1as reservas 

hidro16gicas, por teledetección, c6mo prevenir las inundaciones 

y capturar los contaminantes. Imágenes de zonas áridas, tomadas 

por satélite, ilustran la disparidad de esos recursos y sugieren 

1as acc~ones que deben rea1~zarse, segOn e1 caso. SOLUCIONES PA-

RA EL RIEGO. Blue Villette, que se quedará durante un mes en nue~ 

tro país, sugerirá también varias soluciones para irrigar el campo, 

c6mo utilizarla en las regiones donde el agua es rara. Una maqu~ 

ta muestra cómo se trab~j6 en el desierto de Ahmedabad. Cómo 

"e1~m~nar 1as sales m~ncrales para haccr1a <lu1cc'' Se muestran 

circuitos de alimentación y depuración, nuevas técnicas para un 

drenaje profundo. Modelos de educación, c6mo abrir l~s llaves, 

por ejemplo. Intervienen tambi8n nuevos métodos de tratamiento 

de 1os contaminantes industriales, control en l~ forma de explo

tac~6n de los mantos acurfcros. ''Actualmente, hay una gran cant~ 

dad de técnicas y soluciones para limpiar y abastecernos de agua. 

Ya es posible hacerlo. Lo único es que cada país obtenga las que 

más le convengan, según el grado de sus problemas y su situaci6n 

geográfica. Méx~co t~ene una conformac~6n que no le ayuda mu-

cho para el agua. Por un lado es desértico, en el norte y donde 

la concentración de la poblaci6n es mayor, y por el otro es muy 

tropical, hay demasiada ugu~ -en el sur-. Ti~nc que estudiar 

as~. "1as mejores t6cn~cas para su so1uc~6n", dice el experto 

francés en agua, Claude Martínez, de la empresa rn5s competente 

en Francia y en el mundo. Degremont, instalada desde hace mucho 

tiempo en nuestro país para el tratamiento de aguas. 



AGUA POTABLE 

HAY 25 MILLONES DE HABITANTES EN EL PAIS, SIN 

TENER ACCESO AL AGUA POTABLE: CNE. 

Más de 25 millones de habitantes en el país no tie-

nen acceso al servicio de agua potable y 40 millones no lo 

tienen al servicio de alcantarillado. La población de la 

Repfiblica Mexicana ha mostrado una fuerte inclinación a coa 

centrarse en lns grandes ciudades. El 51 por ciento se a-

sienta sólo en 98 de lns 125,300 poblaciones del país, lo 

que ha dificultado la cobertura en los servicios de agua -

potab.lc y alcu.ntaril1~ 

~:-~uerdo con el último reporte elaborado por la c2 

misión Nacional de Ecología, se indica que las localidades 

que concentran l.Ll mayor proporci•Sn <lo habitantes, son aqu~ 

llas tambi6n la mayor parte de las actividades industriales 

de la nación y lns que disponen de una mayor cobertura en 

los servicios de u.gua potable y alcantarillado, constituyé~ 

dese usí en las fuentes principQlcs de generación de aguus 

residuales, siendo los ejemplos m~s claros las zonas locali 

zadas en torno a las ciudades de M&xico, Monterrey y Guada-

lajara, las cuales generan 62.7 metros cúbicos por segundo, 

de los cuales 105 corresponden a la población, y 79 a la in 

dustri.al. 
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El reporte sefiala que no obstante la diversidad de -

t~cnicas de riego utilizadas en el país, se estima un cons~ 

mo de 82 por ciento del agua aplicada al riego, lo que pro-

porciona un indicador de la generaci6n de aguas residuales 

provenientes de esta fuente, la cual. se calcula en 8 mil -

millones de metros cúbicos unualrncnte~ 

~a CNE indic.:J.. que l.o.s .:tgu.:i.:-,; de retorno agrícola con_§. 

tituyen una fuente de contaminación muy importante, cuyo im 

pacto se ha manifestado ampliamente en el pa~s. debido al 

aporte excesivo de nutrientes .:i los cuerpos ele aqua~ 

l.:t .:i.ctividud pccuari.:t dei país represen-

ta actualmente un aspecto crítico, en cuanto ul deterioro 

ambiental y sanitario en l.as regiones en donde se practica, 

debido a la agresividad de los desechos que produce, al acc~ 

so o nulo tratamiento que reciben, y a su inadecuada dispo

sici6n final~ 
~;:la que .:t nivel nacional se genera una carga org~ 

nica contaminante total. de 24 millones de toneladas por año, 

correspondiendo 846 inil al sector municipnl y 1. 5 millones 

a1 sector industrial, lo que re~rescnta el 36 por ciento y 

64 por ciento del total urb;:ino industrial, respcctiva_m:n_~~ 

\. MUCHAS PLANTAS INEFICIENTES .
~,/ 

Por otra parte, en México, ei tratamiento de aguas 
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residual.es, se realiza en muy baja escala, hecho que se de

muestra considerando que actualmente se cuenta con 223 p1aE!, 

tas de tratamiento de aguas residuales municipales, para una 

capacidad detectada de 16 metros cúbicos por segundo, y en 

lo que se refiere a plantas de tratamiento de agua residual 

industrial, existen 177 con una capacidad aproximada de 12.2 

metros cfibicos por segundo. 

Como rcsu1tado de reconocim~entos realizados a 1as 

~nstalacioncs existentes para el tratamiento de las aguas 

residuales municipales, se deter1nin6 que del. totai de plaE!, 

tas, e1 20 por ciento opera adecuadamente, 35 por c~ento -

func~ona en forma ~neficicnte, y 45 por ciento so encucnta 

fuera de operaci6n. _j 

Por lo que respecta a la descarga total de aguas r~ 

sidual.es lndustriGles, la C.N.E- indica que sólo se trata 

el 15.5 por ciento. Y para el enf rentarniento de estos pr~ 

blomas se ha definido e1 esquema de jerarqu~zaci6n de la -

siguiente manera: 

Las cuencas prioritarias a atender son: Lerma-San

tiago, Pánuco, San Juan. Balsas, Blanco, Culiacán, Colora-

do, Fuerte, Nazas, Jamapa. La Antigua, Sonora, Guayalejo, 

Yaqui, Salado, Conchos, Armería, Coahuayana, Tijuana y Br~ 

vo. 

Las zonas críticas de acuerdo con el reporte de la 

CNE son: Coatzacoalcos, Ver;, lllazatl..S.n, Sin,; Guayma.s, Son, 

Ensenada, BC.; San Luis Potosí, SLP,; Villahermosa, Tab,; 
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Acapulco, Gro. Por otro lado, los giros prioritarios 

la industria azucarera, química, de celulosa y papel, 

son: 

petr§. 

leo y petroquímica, bebidas, textil, siderúrgica y alirnent~ 

cia, y los puertos industriales son: Altamira, Tarnaulipas, 

y LAzaro CArdcnas, M~choacAn . 

... ,,,.· 
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.AGUAS lil.ARITIM.AS AD11".ACENTES vocC"!blo int., 20un::; do al te
mar f?.dyacentes a]_ 1 •• F.?r territox·ial, objeto da disnutaG y ---
acuerdos int., relBcion8d08 con los -roblemas de la ~esca Y
el ~rinci~io du 12 dofenun biol66ica de ln ri~uuzn marina. 
Un ~ruTIO do But~dOLl ~u Aw~ricn Lntina (Ar~entinR y Panem6 --
1946, Gl1ilu y i-'ei·ú 19~~7, GO!.Jts Rica 1945, _i: • .rn~il :y lionJ.urn.:::;-
19~U) ~~n1~o~~~ron unilntarnlwon~e ~ua declara~en la extcn-
sión .J.o :..:;u ..i.·~..L'L;:i.Jl1ü do -:"'"'le..;cn ~ .200 millss de:...;..itJ l~ c.;o.:..;t~, .Lo.i.-
wnnd.o un~ :...;ot:i!. ..le n.m.O.. i-·u~o..:..·vriLln ;.JOl.o ~f'!l.':=1 ello~. LA III ::' 
Convc.1n-....:i6n .:..u ·__:j_~'1·~01..·i1, 1'::)~0, . ..;o-ore ln ,......e....;cs -:.,r lidi·on.:.....n. do ln.s 

~~~~~~:~~1~i.~~!;:~~ df ~~~~~~~~f~~~:~~<~:~~~~·:~~g~~;I~~:f::.~i 
4.Jon·i.:.v.:_;j 0 . ..;-c·1Ul0c0, un 01. nrt. ~-~av., "!='• 2, ':iuo 11 18 2onc 2'"1yn
cento nu --:-'u.~do ~1lca11:¿;:ii· t:J.Ó~ ..iu 12: lilillo du l·; ll.r.ü'""! J.t:.J b8_,u, 
cto~d.u lC"?. Gu::l ...... )\.) i_1i...J.a ln enc.i.iLl.i.·s dol r .. ini· to.i.·.ri·Lo .. r:i..=:.1 11 • !'!o -
oD;.,.;tnn·t:u, lo ..1-lJ: ....:t_,..nv0nci6n no utilizó el vocaUlu 11 ~onG. nd.Js 
..::eu-t.:;8 11 , ....;i.:.:..u 0 L•.;; .... :.i·i-'l.O.!.'io W.el u.1a:c abierto ::?dye.conta ol hl8.r 1:~ 
i·i·i. t1...u.·.LGl 11. ·w·~a.uu i..n~·ui.én U1.:-.u.:·i.;ci .. o r.;i22 .. :.:.L tiwo. 
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AGUAS FRONTERIZAS objeto del Derecho .Lnt. y conv.:.nios -
int •. 1e lo.j .Qstnd.o!;,i liwíti·o.:t'• .. L.~ en lt:...; ::lGua;.;; G.e los .r .. iu~., l.n.
gos, ¿olfo8 o unroJ. oo~do ln rn~ do ~o~tfnlin, 1~48, u0 --
aceptó ol -rinci~io do uo l~ lLnon ~rontoricn on lo ~uo ro~ 
necta n lou r~oJ, cor~o ~ur al ~unto ~odlo do 12 co~~ionte -e--.. T11olv•o¿); l:'R.r8~ VE.tea;._; nO.l.' lo._; w~r~:.....:nia:...;' corno on el 08.:.iO -
del. acuor.io riul..nco-"l""'l.l.'U....;i~1~0 ..lo 10 I.::...: 1'i''l.5 J..ol ríu !To-tea. J\.~i 
miduO en lo rofdronto laJ l~~uJ y ~olroJ, uo acont6 ol --= 
.,.....x•i.nci·..,io .J.0 l.;:. li.nt21.~ .~l0 . .li::-:, lo uunl 11u o...; lo .:...1..1i . ...iu.o L1uo l8 -
línen .1:._,ct3. 



AGUAS INT.i>RNACIONALES tÓ.r¡;¡ino int. gone.i.-8l .,-.Elra las --
aguaa int. d..e bP?liíns, Cf1t1~los, dol r..10.r 1-i bre y de l.o.:-....i ríos -
int.: tione su baso on ocuurdus, convenidos y trntndos int.
Una liste do óstos, elebornda nor B. H. Baxyer, reuni6 144 -
documentos int. rnro el nerLodo 1616-1692. Ln A-owblen Gene
ral .le l"!.; HU en 1970, con ln Hoc.;. 2669/:o;:·,¡ oblicó n l2 Coo~ 
si6n do le OJfü ..le Do.1.'echo Int. n inici.~.r ul "eGt;ui..ii.o dol de
recho de los usos de lou our~os de ncuo~ int. nnr~ ~ines dis 
tintos de la nnvucnci6n, cun vi~tnJ n ~u duJnrrollo y codifT 
caci6n nru¿_;l .. '8~ i vo_, ".. -
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AGUAS IJ.ARITIMAS IN'..l:.i>RNAS vocablo int., t•:;;,:o:·itorio U8I·Ít.:!::_ 

mo entre ln línam de ~Ajemer y ln c~ate¡ las B~UBd ~e lo~ . 
nuertos y cntrndn~ a uJto~, lo~ ~olioH y otrAD n~una wnr1t1-
mas e::: ..iett;;:rw:i...n:::i.da:...:; CLt"!·_liciono;_j. LR I Gonv~nción do Gin0brn.,-
18:;.8, en el ~i·t. V, n. 1, ..iico Lluo: 1'lnu AL:,;u.Bs q_uo .::ie encuen
tren nor ~nrte ~e ln bnso ~ol ~nr territori~l y ~uo ~nn becie 
lg costn, ~on-Lituyon ~nrto ~u lns n~uns wArÍtiwn~ in~ornA~ -
d.el. i:;.s tndo 11 • Lo. II Ounv0nción ..iu Gineb.t·Cl, on 0l .<71...:.·t • .III T'l'G
vó el :'1.cuercio cvn lo~ ~->·i;a.J.u;._¡ ..... J..UQ no 1:...:..enan i!cce::;;o f1l •.if.12"", 
A obt0norlo. 
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.AGU.AS HEU'.l.R.ALES vocaül.o in".;. rol.e.tivo 
toriales de lo...; co.:.;to!.:i 7 '-'·oli"o.s, ostrecllos, 
tral.izade.8 ~EJ¿;Ún o.cuo1·ü..os int. 

n las a~uas terri
iago s y rÍod, neu-



AGUIRRE PALANCARES NORBERTO.- El sefibr Ing. Aguirre Palancares naci6 

el año de 1905 en Pinotepa Nacional del Estado de Oaxaca. Hizo sus 

estudios primarios en una escuela de la ciudad de Colima y los con 

cfuy6 en el Colegio Mexicano de Miravalle del D.F. Los estudios de 

bachillerara los curz6 en la Escuela Nacional Preparatoria de la Uni 

versidad Nacional; y los profesionales de agronomía en la Escuela N~ 

cional de Agricultura. 

Cuando se recibe tiene buenas y peligrosas oportunidades, las que a-

cepta! es comisionado en el Estado de Morelos, uno de los mas conflic 

tivos desde el punto de vista agrario por la herencia de Zapata:. y -

organiza bien a las colonias de San Jos6 de Pala y San Juan Chicbime-

ca y con ellas le preparu al Presidenta Don Emilio Portes Gil una bue 

na recepción cuando el mismo je~e del ejecutivo va a inagurar el sis-

tema de Riego que incluí~ a seis pequefias ullí con , la -

ayuda del Ing. Marte G6mcz Secretario de Agricultur~es enviado a Gu~ 

najuato donde organiz<l Ll cjidatLlrios y pequeños propicCLlrios en Coop~ 

rativas de Producción (afias de 1930-l93l)~contrarrestando la labor de 

agitación de los cristcros. Por esta labor Se le premia haci~ndolo di 

putada pues lo postulan los campesinos de la región (afias da 1953-

1946) Lo conoce Miguel Alem5~,siendo presidente de la RepGblica,y lo 

hace subdirector de la Comisión del Mníz y nl morir en un accidenta -

de aviación el presidente de la Comisión Lic. Ramos Mi115n,llega ad~ 

rector Ge l~ ~ropia Comisión (uñas de 1946-1952). En 1953 es designa-

do Rector de lu Universidad de Sonora y dura en el cargo hasta 195G;-

de allí se va de Secretario de Gobierno a su estado natal~Oaxuca 

(1956-1961). Después es diputado federal en el lapso 1961-1964, para 

llegar, con el Presidente Díaz Ordáz, a ser Jefe del Departamento A-

grario, donde se destaca nuevamente/pues logra> que el gobierno del 
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mismo presidente sea el que ha entregado más tierras, superando~en 

varios millones de hectáreas 1 al det~s~ Lázaro Cárdenas . 

• En que esto escribe,lo conoce bien7 pues intervino en el Dictamen p~ 

raque se aceptara, por el gobierno.la ley de educación agrrcola que 

Aguirre formuló y aprobó el Congreso 

ro en la Delegación que envióen 1945 

racas, Vcnezuel~ ... 

Federal. Adem5s fue su compaHe
t'e.-l:e1·~ ~ 

el ~obier·~ Rcuni6n de Ca 

Para terminar podemos decir que escribió dos estudios programaticos 

muy buenos, titulados.&ecesidades y PosibiliJadcs Agrarias de M6xico 

(1938)~ y El Problema Agrario de México (l945n y
1

lu poncnci~para que 

se colocara el nombre de Ricardo Flores Mngó~con letras de oro, en 

la Cámara de Diputados (1963). Es por otra parte un gran polemista -

pues conmovi6 el ambiente político, atacando la obra agraria de Luis 

Echeverría Alvúrez que fue muy mala. No tuvo éxito con Jos6 L6pez 

Portillo a quien trat6 de ayudar. Eso es todo. 

Antonio Luna Arroyo. 



ALAMAN LUCAS .-· 

N. en Guanajuato, Gto., en 1792; m. en la Ciudad de 

México en 1853. Estudió química y mineralogía en el Real Se-

minario de Minería y luego pas6 a Europa, en donde continuó -

aprendiendo minería en Freyberg y Gotinga, Alemania. En París 

curs6 química y ciencias naturales. Fue electo diputado a las 

Cortes de c5diz y durante su permnnencin en Espnfia redacto-el 

Ensayo sobre lus CLlUsas de la decadencia de la minería en la 

Nueva Espafin y un Dictamen sobre el importante ramo de la mi-

nería. Dicho dictamen sirvió de base n un decre~o emitido 

por la Juntn Provisional Gubernativn de M6xico (1821), que se 

proponía impulsar las actividades mineras. Alam5n dedic6 mu-

chas esfuerzos al progreso económico del país, entre los cua

les figuran la organización del Banco de Avío, la creación de 

industrias textiles en Orizaba y Celaya, el mejoramiento de 

la ganadería y la fundaci6n de escuelas de artes y de aq~icul-

tura. Fue apoderado y administrador de los intereses del an-

tiguo Marquesado del Valle. Sin embargo, su actividad más r~ 

levante la desarrolló como ministro de Relaciones Exteriores. 

Desde ese cargo se opuso a la colonización de Texas y se cmp~ 

ñ6 en fijar los límites entre M~xico y Estados Uni~~sJconfor

rne al tr~tado Adams-Onís; fomentó una política de acercamien-

to con las naciones hispanoamericanas, corno defensa frente a 
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Estados Unidos y estableció una relación pacífica con Guate-

•mala. Aprovechó tambi~n el cargo para fundar el Archivo Ge-

neral de la Nación y el Museo de Antigüedades y de Historia 

Natural. Adom.5.s de muchos artícul.os, informes oficial.es y 

estudios particulares, dejó dos obras fundamentales: Disert~ 

cioncs sobre la historia de la RepQblica Mexicªna desde lu -

épocu. de l.zt conquista}1 que 1-os espa..ñol.o...;s hicieran .:t. fines del. 

siglo XV y principios del. XVI hasta la Indep0nc1cncia11 e ~~ 

ria de M6xico desde los primeros movimientos gue prepararon su 

Independencia en el n~o de 1308 hastn su muerte. L<:i vida y 

1-.:i obr.:t de l\lamS.n h.::in sido 1uuy controvertidas y hu.n mcreci.do 

numerosos estudios, entre otros los siguientes: Luis ChAvez 

Orozco: "Lucas Alarnánº, en Cuadernos Americanos {ju1-io-agosto 

de 1943); Mois6s Gonz5lez Navarro: El pensamiento pol~tico de 

Lucas Alam~n (1952); Alfonso López Aparicio: A1-amán, primer 

economista de México tl956); y José c. Valadés: AlamAn, est~ 

dista e historiador (1938). 
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ALANIS PATIÑO EMILIO.- Naci6 en ca. Hidalgo, Mich., en l905. 

Se graduó en la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo y 

~ cursó estudios de posgraduado en la Facultad de Ciencias Mat~ 

mAticas, Estadistica y Actuariales de la Universidad de Roma. 

A su regreso, contribuyó a dcsarroll.:ir y modernizar la estadí~ 

tica nacional, particularmente en lo que se refiere a los cen-

sos. Ha sido jefe da la OEicin~ Control de los Censos 1933-

1937 ) , director general de Estadlsticas 1938-1941 )y jefe 

del Departamento de Investigaciones Industriales del Banco de 

México 1959-1965 ) . IL:1 pub1.ic.:ido numerosos estudios y artí-

culos sobro dornoqrafla y 2robl~mas do economla agrlcola en re

vistas especializadas v obras colectivas, entre cllos:La refor 

ma do los reglmcnes agrarios (1942), Zonas y regiones econ6mi

cas do M§xico (1946), El crecimiento do la µoblación urbana, 

(1952), Ocmografla v Economla do Yucat5n (1956), La reforma a

graria mexicana (19Gl) v Las Fronteras del Crédito Agrlcola 

( 1972). En los Ultimas afias se dodic6 a la enscfianza destre 

de sus especialidades y a asesorar a los altos funcionarios en 

las ramas de Reforma Agraria y Crédito Agrícola. 
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ALHONDIGA.- En la Ley 28, título 12, Libro VI, me parece ver 

una expresi6n, por analogía del sentido con que cornGnmente -

se emplea esa palabra, y que, por lo menos, se aparta un poco 

' de las dos acepciones (particularmente la segunda) que admite 

al Diccionario. El pasaje pertincnCe de la ley mencionada, d~ 

ce así: "Tratar5s siempre de aliviar a los Indios Mitayos, y 

de repartimietos por los medios mas eficaces ... haciendo las 

Justicias que se les d0n los mantc11imi~ntos, y ropa de sus peE 

senas 5 precios moderados ... y en los asientos do minas se ha -

gan Alhóndigas, donde se conduzcan y recojan todas las rentas, 

y especies bencficiables, que entran nuestras Casas de las e~ 

comiendas incorporadas en nu0stra Real Corona, para que los 

compradores no los revendan a los Indios ... y los Indios los 

hayan con la moderación referida, y distribuyan solamente en

tre los que estuvieren ocupados en las mitas y labores donde -

fueren repartidos sin mucha costa nuestra". El Diccionario ex

plica ln significnci6n de la palabra Alh6ndiga de este modo: 

"Casa pGblica dcstinadn pnrn la compra y vcntil del trigo''. Has 

ta aquí no conviene csn definición con el objeto y procedirnie~ 

to de lG Alhóndigas para los Indios. Sigue luego diciendo el 

Diccionario: ''En algunos pueblos sirve tambi6n para el depósito 

y para la compra y venta de otros granos, comestibles o mercan

cías que no devengan impuestos o arbitrios de ninguna clase 

mientras no se vendan". No creo pueda dudarse que esta cuali 

dad especial de las cosas que en algunos pueblos se pueden de

positar y comprar y vender en sus Alhóndigas, es muy diferente 

de la que la ley 28 nos dice que habían de poseer las que se 

guardasen en las Alh6ndigas creadas especialmente para los In 

dios y la distribución y venta exclusiva que para ellos se ha 

cía. Por consiguiente, se hace necesario incluir esta variedad 
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ALIMENTACION r-roblarna d.e lFt nrod.ucción .le nlimentos y lA 
aliwentaci.Sn .le la ,..,oi..:lación mundial «_UO c.i.·.;ce u1'1s .l.'Óni.Iau:.en
te qu0 lA T'.:t'ocl.ucción de '1li1;:ientos, lo y_ue consitu.;:e uno d.e 
1.o....; n.i·oble•an..j b~~iCOJ del S. XX. 

Ln ,.-.i·iw.C:l.":'"l oi:·__;.,n;.~r--ción int. ·.io..:licFi...i.8 8 l.o....; n..:_·oUl.oii.1~:3 ..io 
la '1li~ont~ci0n y la a6ricul~ur2 fue ~und~d.A en ~o~a en ----
1905, con ~~ norn~ra da lnd~ituto Int. A r!col8. ~n 1929 l8 -
.:ld!: 1·0.rmó el (.)O_Jit~ /:liL..1 ... Jn-ticio ni".r~ ln Invo.~ti__;nci.0n do la -
.:3itunci.ún :::li1 .• 0nt8.:L'in en un uun..io ...io ....:.:ci.s.:L..j y h.-::wl,.;J:.'ü• ,¿"n 1Sl43 
sa ool.ob.:c·-:! vn l-iot ;:;nrin.:_;..J l'.1 cun:.tu ... t.:unc.:.L<i ...ic 1.n.;:; I'~ .3u;..;.re lP. -
aliL.isut3ción y "l.~.l:ioultu.t·n ;..1u0 T"'lü:....;i;u.1.ó le. ci·0Fie:ión ~o -----
üAA/~Au, ~uo ~uvo lu~or ol 1~-~-1~~~- L8 ~onio~~ncin ~o lns -
!f"l] ..;;Ob.l.'·..J ..t\Li .. ldt1't8CiÜn :.:/ .r\:...;......L'i•...;!..ll-GUJ..'8, CJluur."?: . ..:J.n un ;.__u-'._; 3"l"".L".iJ~..:.__;; . .:,; 
(,¿LJJ, i..i~l lo ;:j_ .:., ;; 1~·T'..), i..:;l2.0oró y 8T"l.l.'Ol.iú L.1n~ 00c:J...:;.i.:·.-1oiün .J..o 

~~~ v~~·~~l_;~·~-~~~;. ~~J~n L~6~~u ú_;_-:~~~~ ~~~f~~ ~~e::~~~i~!l;~~ ;~f~~~i-
cun.J .. :J...Cl.n::;.8 dn ln 1./iu·tu.J..:i.:1, 0..:i L8 ;,,,.;uni·~...:.;..·o.....:nci:::i .!.!8 ~...:.tu-lindo lo.:.;; -

b~;~~:~~ 8~u Ll~~~~~~·;:t~;; j~ :~~o n~~·~:,'.~.~~~:~~l~ ~~ :j~~tu~~u~~ ~u; 
U.o ..Li.U..r0 ~u • .. ~_;_;...,,QJ.'lCl 7 cun :-~L:l~n.lnnci.~ . .iu :c-:l L!d0n·t;u.._.. . .:...~no:-; J ... !...i0-
cuedo~ ~nrn ln a?lud y io Xuur~R ~o lo~ nuablou. 

1.- :·ru-..:.:.-.. -..;.::.·i! .. ....,..L·i~~.i.:;i·;J. t;::'"_-:.i.·u--:i. u.:;.; :::L:aW~.r ._L0 .__,,cn3r ln ~u.0.::..1 .l.'8 y 
lib0r2.J.· a lliJ..llonv~ ~1u ..... ...;.1:i3o:..:; lJU!. .. Jnnv!..: .J.,:; le-: 1..ii·nnír= J .J.ol il!-tl!l-

bre. ournn~o al norlocl.o ~a ~~u~n o-~n~os ~u0 -o~uir~ o ln ~u~ 
..i..:·i·o, ,;,j6lo .~o l.o.._;i.--~l.··-'i liüa.l:'-r-!l."' -..le]. l:i::'!.miJi·c r1 lo;..; :--Llv-ulo:j r.1i:·!d:.i...8n
to un o~~uarso concurtedo a 1n~~dL~tu ~ua ru¿ulsrloo al oonciu 
ao, nuwori·t;u 1.9....; 0 __ i_...;·L0nc.in;...; y l;:i~ t.i.l....:;.·L;ri.buyn do l:'"? ~~tr:nvr~ w3::
vant~j03B nu~l~le. 

2.- In1aodiAnt8wente d.e:.3DU~Ll debernos ::J.sÍ.. r.i1i.s1:1w oorai"" con
juntn~cnto n ~in do lo~rnr qua los ~u0blo~ nued.nn v~vir li--
brSJs d~ teL!lor ;,r- l:ibrtl . ..> ..lo i..:.li.;..;;e.ria. Lo uno no nodr-á .r·enli..znr_;.a 
sin lo otro. 



ALIMENTACION EN MEXICO, SUMISION ALIMENTARIA.- Nuestro pata se encue~ 

tra en una posición compleja y dramática a p~sa~ de l.os diversos recu~ 

so~ naturales que tenemos por las condiciones y condiciones que prev~ 

lecen en el. campo, sus planes, programas, situaciones, criterios, sis 

temas y pol.íticn.s "muchas de ellas de tipo col.onial", que junto a l.os 

Lnterescs de grupos d0 poder y ccon6mLcos margLnan, degradan y ampo--

brecen 1• actLvLd~d ag~opccuarLo cuy~ permanencia de e11a es ncgatLva 

vu1nerable y fr5gi1 para nuestro sobcranta e indepcndcncLa. Sus cond~ 

cLones dentro dc1 proceso de la produccL6n ai consumo en todos sus n~ 

ve1es, sectores y actividades son cr[tLcas, dufLcitarLas, anacr6nLcas 

y obsol.ctas y b.:\.~o;icumcnte monopólicas y ol.igopÓl..icn.~...; en la comcrcial..i 

zacL6n y dLstrLbucLGn, que contro1an, manLpu1an y regu1an 1os coyotes, 

acaparadores, cspccu1ndorcs intcrmodLarLos cuyo lema rige en este -

grupo antes podrLdo quu ma1 vcn<lLdo, cuando lns mayortas de la pobla-

cL6n tLenen necesidades y graves carencLas a1imentarLas. Esto con11e

va que la produccL6n de alLmentos, vivares, productos b&sLcos y pera-

cederos no ~provecha racional y adecuadamente por los patrones 

existentes, sincdo dcfecitaria, además, para cubrir 1as demandas inter 

nas de l.a población su dinámica de crecimiento por lo que se requ~ 

ere puru abastecer a este incremento en su demanda, recurrir fuentes 

al.ternas exteriores tal.es como EU, Ca.nada, Argentina, l\ustral.ia, Ho--

1anda, etc., conttnua y sLutcm~tica importaci6n y comprn de diversos_ 

alimentos cuya dependencia, se agrava y aumenta con<lici6n que se ha -

mantenLdo a5o por o5o y scxenalmente, cuyo r&cord el presente año 

se estima ch 16.5 mi1lones de toneladas, lo que su vez provoca una 

sal.ida de divisas mayor a 3,000 mil.l.oncs de dólares, situación que de 

sal.ienta al agro mexicano y expulsa de su origen y medio l.a fuerza de 

trabajo a 1os centros urbanos, cuya "pobreza rural con· ... ~icrtc en m.!_ 



sería urbanaº; un país como el nuestro con la gigantesca dependencia_ 

alimentaria se encuentra en condiciones críticas de soberanía, de es

ta~ilidad política y paz socia1. 
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ALIMENTOS.- Nuevos caminos: P1anificación Municipal para Solucionar -

el problema. Estados nacionales que no planifican su futuro ponen en_ 

pe1igro su desarrollo, incluso su existencia como Estados Independie~ 

tes; México importa entre seis y diez millones de toneladas de alime~ 

tos; hoy mueren más niños que antes y ello debe movernos la indign~ 

cl6n, por lo que debe establecerse, en cada munlclplo, un consejo de 

planificación municipal en que participen todos los actores y sea nor 

matlvo de todas las dependcnclas que operan en el. Esto es, propuso -

e1 investi<JU.dor de l.a Universidu.d Autónoma de Cli.apingo, ~Tuan ~-1anu el 

Zapeda del Valle, cn el III Foro de Problem5tlca y Sstrateglas de De

sarrollo AgropucuarLo y Forestal, del Colcglo ~aclonal du Economlstas. 

Para lograr congucncla entre los nlvales federal, ~statnl y munlclpal 

debe compatlblllzarse la partlclpacl6n de la Sccrctarra de Agrlcultu

ra y Recursos Hidráulicos con los territorios municipales; los distr~ 

tos de desarrollo rural deben dcflnlrsa scgGn los lrmltes de los mun~ 

cipios y, m5s allá, fln de dar solucl6n al problema allmentarlo de_ 

México, el cual, "a todos nos .:i..fcctar.3. turdc temprano, de no darle 

solución en esta oportunidad", añ.:i..Uió. ExplLcó que cada consejo de -

planificación municipai debe quedar integrado por un tercio de repre

sentantes de los gobierno$ federal, estatal y municipal, un tercio de 

las organizaciones de productores y el Último tercio del sector 
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privado, y el consejo tendrá la facultad de aprobar el plan 

y la distribución de los recursos presupuestales. 

Dijo el investigador que la disponibilidad de al~ 

mentas por habitante ha disminuido, en tanto existen tierras 

abandonadas, rentismo de parcelas, una gran erosión del suelo 

por manejo inadecuado se carece de técnica en 80 por ciento 

de la superficie de labor que sólo alcanz.::i rendimienCos de 

subsistencia, y más de 90 por ciento de los I?rocluctores no 

tienen acceso a la tecnologia modcrn~. qua pcrmitiriD el in

crenu~nto de los renc1i1-:-tie11tos y la pro<lucci6n de los alirnentos 

para los 30 rnillone!.; d .... --:! mexic.::inos que padecen desnutrición .. 

La planificación municipal que propone debe ser -

multidimensional, alcanzando a todos los sectores de la sacie 

dad que se beneficien con el plan, explicó. 

En el Plan Nacional de Desarrollo deben integrar

se todos l..os componentes de la sociedad mexicana, scñal.6 .. 

Deben tomarse en cuenta los puntos de vista de las 

comunidades para resolver sus propias necesidades en la cons 

trucción del país que se requiere, manifestó. 

Deberán descentralizarse todas aquellas decisiones 

del gobierno federal y estatal que sean del ámbito municipal, 

para darle capacidad al municipio para desarrollar los planes 

que se aprueben, abundó. 
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También expuso que se deberá precisar los instrumentos económicos que 

se ut~l~zarSn para ~nduc~r a los sectores. soc~a1 y pr~vado a comprom~ 

~ 
terse con el plan de producción y comercia1ización y se debe nombrar 

claramente la participación del sector público dentro del plan. A la 

fecha, los programas para el campo mexicano no han funcionado, concl~ 

yó. 



ALIMENTOS CON ANTIOXIDANTES~- Tolosa, Francia. Todos están de acuerdo: 

cosumidores, industriales del sector agro-alimenticio, comerciantes y 

reconocen que la alimentaci6n de los países desarrollados 

ha sido transformada en los últimos 40 años mediante la aparición de 

nuevos productos y diferentes procedimientos de a~ricultiura, de gan~ 

derra, de conscrvaci6n y de prcparaci6n. En contrapartida, las opini~ 

nes -y los intereses- divergen respecto de los riesgos de la aliment~ 

ci6n moderna• los consumidores exigen, con justa raz6n, alimentos que 

est&n por encima de toda sospecha. Por razones ccon6micas, los indus-

triales tratan a la vez de s~ti~faccr a con~umidores y comerciantes. 

En cuanto los cLentrficos, tienen la dif!cil tarea de definir las 

normas de sc~uridad. Reunidos en Tolosa, Francia del 11 al 13 de abril 

de 1990, bajo el patrocinio del Ministerio de la salud, del Ministe--

ria de la ~ccnologí~ y de la Investig~ción y del Instituto Nacional -

de Investigaci6n Agron6mica (INRA), los especialist~s de la tox1colo-

gía alimenticia se consagraron a la tarea de pasar en revista 1os pr~ 

blemas que plantean los procedimientos modernos de preparación y con-

servaci6n. En un principio existió el hambre, un universo cruel en el 

que los raros alimentos disponibles, frecuentemente 
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estado, representaban un real peligro. El c61era, 

la fiebre tifoidea y ya más contemporáneo a naso-

tras el botulismo, nos hablan do esa época en la que los ha~ 

brcs nada s.:ibí.:in respecto de las nledidas de h.igiene y canse.E_ 

vaci6n de los alimentos. En la actualidad, si se exceptúan 

las situaciones dramfiticas del tercer mundo, los problemas no 

son tan graves y en cambio si se tornan mfis sofisticados. 

Los productores saben fabricar alimentos m5s grandes, de me-

jor ver y con una mayor resistencia. Quiz5s ~er5n menos sa-

brosos, pero el consumidor presuroso gana con ello tiempo Y 

dinero. Si es cierto que han resuelto casi todos los probl~ 

mas infecciosos, no es menos cierto que estos nuevos proced_:h 

mientas también han hecho surgir nuevos riesgos y plantean 

nuevos p~oblemas. 

¿Los aditivos y colorantes constituyen acaso un pel~ 

gro y deben desaparecer de nuestros alimentos? ¿Son realmente 

inofensivos los productos aligerados, pobres en calorías pero 

ricos en constituyentes quím_icos de síntesis? ¿Podernos espe

rar, gracias n una nl~mcntnci6n selectiva, una mcjor~a en la 

calidad de vida y unn mayor longevidad? 

dad 

del 

"En el terreno de l.:i .:ili1nentación, o existe seguri-

"abso1-ut.:i '', subr.:1.y.:t por su p,:irtc John II.:i.tchcock, director 

departamento ~limcnticio dG la Food and Drug Administta-

tion (FDA) que, en Estados Un~dos, maneja las autoridades pa

ra comercializar nuevos productos alimenticios. 

Se sabe que existen en nuestros alimentos sustancias 
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conocidad por su poder mutagene, y otros cuyos efectos se -

desconocen aún: los anti-oxidantes, 

' saminas, los polic1oruros de. vinilo 

los nitratos, 1as nitr~ 

(util.izados para el. em-

bal.aje). 

"Se trata de un pequefio mal. para una necesidad ma

yor, explica Jean Clnude Lhuguenot, conferencista de la Es

cuela Nacional Superior de Biología aplicada a la nutrici6n 

y a la al.imentaci6n. Frecuentemente son los productos con-

servadorcs .:i. los que se u.cusa de toaos los m~l.cs. S_i_n emba,E_ 

go, protegen contra rics9os n1uchn n'tS.s graves. Los antioxi-

dantes, por ejemplo, como el i31IA y el. BllT, poseen efectiva-

mente una fuerte dosis de t6xicos hepáticos. Pero, sobre t~ 

do, i1npiden l.a formaci6n. de ios famosos radicales 1-ibres que 

son. en real. idad cancerígenos n1ucho muy poderosos. Estos cueE. 

pos muy vol.5tilcs y muy inestabl.es, formados durante procesos 

de oxidación, poseen la ten1ible propiedad de atacar e1- ADN de 

l.as c01.ulas, a l.as que modific~n ~l 0rndo que serán incapaces 

de reproducirse normalmente. De ello se deriva la apar~ci6n 

de mutaciones y el. riesgo de c5.nccr". 

"El veneno es lo que rcgul.:i. 1-a dosis 11
• Este adagio 

de l.a to~icol.og1a se puede apl.icar perfectamente en el caso 

de l.os nd~tivos, nl.gunos de l.os cual.es gozan en ocasiones de 

una publicid~d cxager~da. Es el caso de l~ nitrosaminas de 

1-a cerveza, culpables de caus~r efectos cancerígenos en e1- -

páncreas, según un estudio británico recientemente publicado 

en ei Diario Internacional del cáncer. 



. ALIMENTOS término int. • d.enowinnci6n da lo'-> tuodi.os 
nreJtnd.oo nor unn narJona n otrn ~ue-¿unrdn con ~lla unA-re
l.aci6n l00n1 y ...¿_ue :...;e ancu0ntra incanncit~dB co:..il:'let8 o na.r
cia1raenta, "f'\8-..l. ... r"l mant~.;lne .. cae poi-- .JÍ ¡;1i .... ann. Objeto ...i.o conv"'n--
cidn int. ncorcn de juici.03 nor d.e~nndn ~u 8li~entos un el -
extrnn.Je.ro, :J...·irm. 131. 2U VI 19:.;6 on l'f. York T'o.r: Al.to ~/olta,
Brs~il, i..Ji~0co..Jlovn . .i.ui.---i, ChilG, DinOCl"'rcn, ~'inl~n...iin, .E'rnn--
cia, Gus.t;ai..;1nln, ilniL;Í, 1-iol[:ndo, liun.__..ríc:i, It~lio, I;3r8ul. (con 
ObjOCiÓn;, .u..l.nl:'.l."U.JCO:.J, l,_Ónnco, i·;U..t"UOl._';8 7 }:>:li·:i....:;t~n, J:'Oloni8 7 
l\.epÚl.Jlicn ....:on-c.t'UGJ.: .. r:ior:nr':., .i:L:FA, .:..i .. r:i L~nk~, ..;iU...._:0.:L;i (c.:on uojc-
cianJ y el Veti.cnno. ~l oo~utivo d.u la uunvunui.~n aa: 

~'~c:Llit~.r lo~ r.L"u\..!.•.:h.:i..Ldiun-i;o:....; n:::?l..'!'.1 l:;. <...iu:._¡,~·:1i..i:?'!. J..u o.liw-....:n
to~, --;:J..UV un.:: ~-·v.l..". .. un:"'1 .:c~~l...i..Lcri ·::.:n ·.;l ·i.:;oi·.ri.-c1.)..:.·io J...,J un n8Í:.J a:...;-t.:;...t:: 
uEnnui~e~a lu¿nl~untu n~rn ru~uc~~r ~u u~~n rur~un~, ~u0 o~
tá b8ju l~ .ur~~~iuci6n lu~sl ic otru ~~!~ bnjo nuu0r~o con
el "!""..l'::_U.'"J .. l:O .. (8.L"'t. 1). 

~n sus O..;..· t • ..:.>-7 > lo cun·..runci.6n 0;..;tc1bl0t...:.i..Ó lo~ r1.i·o~u.ii..-
w~cntoa nnra ul Lnturcowbio ~nt. ~u ducuwuntos y ~rallo~. 

u H 2-' .. :: . ." V ~ ty ~ 1..).1..' .i. u:.:; ' 1 Si :,; u • 



ALIMENTOS. 

El patrón de desarrollo global que ha segu1do la eco 

no~ía rnex1cana en las cinco últimas décadas -basado en la in

dustr1al1zac1ón y en la concentrac1ón del 1ngrcso y del poder 

en la sociedad urbana- no ha creado las condiciones para que 

florezca una agr1cultura fuerte, salvo en algunas reg1ones, 

capaz de ~reducir los Qlimcntos y las materias primas que se 

necesitan para satisfacer la demanda global y los requirimie~ 

tos de ur1a población creciente y con un mayor nivel de ingreso .. 

En el perrodo de mayor crec1m1ento, los factores que 

mayor d1nam1smo le d1cron u la agr1cultura fueron la 1nvers1ón 

pública -sobre todo en obru.s de regadío·- y cJ. uumento en la -

superficie sembrada, aunque el incremento de los rendimientos 

por hectárea también desempeñó un pupc1- importante. La cri-

s1s est5 rnt1mamentc v1nculada con el agotarn1cnto de la capa-

cidad de arrastre de los factores anteriores .. Así, la super-

ficie sembrada dej6 de crecer -en algunos años incluso dismi

nuyó- y la product1v1dad no aumentó suf1c1enternentc como para 

contrabalancear el cstancam1ento del área agrrcola. En 1966 

se cosechó la más alta supcrf1c1c por hab1tante, 0.24, es de-

cir un 30~ menos. La superficie cosechada de granos básicos 

d1sm1nuyó aprox1madamcnte l.3 m~llones de hectáreas, de tal 

forma que si en 1965 se disponí.:i. de un.:i. hectárc..:i cosechada de 

granos para cada 3.9 personas, en el lapso 1976-1978 esa m1s

ma superficie dcbí.:t proporcion~r granos a 7.1 personas, Esto 

significa que las bocas crecen más rápidamente que la capaci

dad de darles de comer. 

Otro factor importante de la evoluci6n de la agricu~ 

tura son los prec1os agrrcolas. Desde los afies cuarenta has-

ta 1957 crecieron en tér~inos reales estimulando la producci6n. 

Sin embargo, entre 1957 y 1972 se devaluaron a un ritmo de 1.5% 

anual. En particular, la signific.:i.tiva caída del valor de una 

tonelada de maíz -cuyos precios oficiales ~errnanecicron fijos 
entre 1963 y 1972- refleja la polít1ca de desestímulo al sec-



ter campesino que tan nefastas con.secuencias ha teuiC:.o. 

Zn una visión más profunda de la crisis agroalimen

taria, ésta debe considerarse como resultado de una determ~ 

nada organizaci6n social, de acuerdo a la cual se producen y 

distribuyen los alin1entos o, en. otras palabras, de un model.o 

a11mentar1o transnac1ona11zado. El sector agropecuario es 

un elemento de este modcl.o -por cierto cada vez más subordi

nado y con 1mportanc1a decrec1cnte-, de ta1 forma que 1as d~ 

c1s1ones de quó, cómo y para qu16n se produce en e1 campo e~ 

t&n dcterm1nadas por 1us fuerzas que rcgu1an el mode1o y por 

la estructura de poder social. Es dec1r, el poder de 

clases y los grupos sociales se Plél.nifi.cst.:t c·n la orq.::i.nizaci6n 

soc1al de 1a producc16n y consumo de al1mentos y, su vez, 

e11a refleja ese poder de tal forma que no eG gratu1to que 

los recursos se orienten a producir los bienes que consume 

una minoría -product:.o:.,..-; anima.le!..;, carnes rojas pa.rticularmente

en desmedro c1r~ la pro<.-1ucción. de <;!'ro.nos bá.s icos para el consun\o 

de las rnayorí.:"...-"' .. 

::_,¿~ "carnificación" del. const.l.lTio y l.a "ganatlerj_zaci6n" 

de la agricultura so11 fenómenos compl..ejos que no es posibl..e -

analizar aquí, pero que influyen de manera decisiva en la di

rección del 1nodclo a.1.incntcirio e iinpl.ican una util.izaci6n 

irracional de los recursos, tanto desde el punto de vista del 

aprovecham1ento de recursos l1m1tados coLo de ia sat1sfacc16n 

Ll IL10clo actual de producción de alimentos, reflejo 

de la concentración del ingreso y el poder, lubricado por las 

pr&ct1cas econ6m1cas de empresas al~mentar1as mon6pol1cas y 

por políticas gubernamentales, produce al. mismo tiempo rique

za y m1sarLa, sobre a11mcntac16n y desnutr1c16n y, sobre todo, 

un.a tendcnci.:i al. aumento en la polarización del con.sumo que 

hace prácticamente imposible l.a satisfacci6n futura de las n~ 

cesitlades básicas de los numerosos grupos populares marginados. 



ALIMENTOS.- Aumentar 40% la producción de alimentos para finales de 

siglo, constituye un buen programa. Al presindir el acto conmemorati

vo del Día Mundial de la Alimentación, dedicado este año también al -

am~iente, el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 

Patricio Cirino~ Calero, señaló que "el problema central ai que nos 

enfrentamos es la erradlcacl6n de la pobreza extrema" y reconocl6 que 

"la expansl6n del hambre y la d0snutrlcl6n representan el m&s dram&tl 

co cuestlonamlento la calldad y las bondades de nuestro cstllo de 

desarrollo" Por su parte, el representante de la Organlzacl6n de las 

Naclones Unldas para la Agrlcultura y la Allmentacl6n (FAO), doctor 

Rodrlgo Duarte Torres, destac6 que se requcrlr& de un l11cremento de 

40 por clcnto en l~ produccl6n mundlal de allmentos para satlsfacer 

las necasldades nutrlclnnalce da los m&s de sels mll mlllones de seres 

humanos que habltar&n el planeta para flnales de slglo. Durante su l~ 

tervencl6n, JesGs Kumatc Rodríguez, secretarlo de Salud, seftal6 que 

la allmentacl6n cst& lLgada a todas las actLvldades de la socledad: 

la productlvldad en el trabajo, el comerclo, ia cultura, el deporte, 

el crcclmlcnto y el desarrollo del ser humano, a las lmportacloncs y 

esportacioncs, a la po1Ític~ n~ciona1 e internacional y a la lucha 

por la 3oberanín naclonal, y por ello, dljo, que ia satlsfaccl6n all-

mentarla ocupa el prlmcr lugar las acciones a corto, mediano y lar 

go plazo de los lndlvlduos y las socledades. Agreg6 que en nuestro -

país ia asoclacl6n hlst6rlca de malas cosechas con cat&strofes natura 

1es y cpldcmlas estuvo presente hasta prLnclplos del presente slglo 

y que la ~ort~biliLl~d <l~bido al s~rampión, tuberculosis, diarreas Y 

bronconeumonías tlene una cxpllcacl6n parclal en carcnclas nutrlclona 

les. Asimismo, anunció que conso1ldar& el Slstema Naclonal de Vl-

gilancia Alimentaria y Nutricional, que permitirá evaluar el impacto 

de las acclones y programas en la materla, establecer el segulmlento 
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del estado alimentario y nutricional de núcleos poblacionales, detec-

tar situaciones de emergencia y generar información especializada del 

proceso alimentario en su conjuntoº El titular de la Sedue, al presi~ 

di{, con la representación del Presidente Carlos Salinas de Gortari, 

1a ce1ebraci6n de1 D~a Mundia1 de 1a A1imentaci6n, subray6 que "no se 

trata de concebir e1 prob1cma eco16gicco y ambienta1 como un sistema_ 

de antngonismo irreso1ub1c con e1 desarro11o; por c1 contrario, s610_ 

con m5s dcsarro1lo podremos enfrcntar1o". Cl•irinos Ca1ero hizo un re-

sumen de 1as principa1cs acciones que se rea1izan en M6xico para, m~ 

diantc 1a prcscrvaci6n de1 medio ambiente, garantizar 1a seguridad 

a1imcntaria naciona1, dijo que 1ns principales cuencas hidro16gicas 

de1 pa~s est5n siendo objeto de sanenmicnto y regeneraci6n, para m<ln-

tencr1as como parte de 1os procesos productivos y socia1es. En 1o que 

se refiere a 1as zonas de reservas natura1cs, scfta16 que se rea1izan_ 

programas integra1es que tienen como impulsores y beneficiarios dire~ 

tos a 1as propias comunidades que 1as habitan y que buscan reordenar 

los usos de1 sue1o otorgar seguridad jur~dica la tenencia de la --

tierra y fomentar y fLnanciar nctividades productivas respetuosas de1 

entorno. Mencionó los trabajos que se efectúan para revisar la regla

mentaci6n existente sobre 1os procesos de aplicaci6n de pesticidas y 

agroqu~micos de uso comGn la cadena alimentaria, y dijo que "la p~ 

lítica ecológica e1 campo de 1a a1imentaci6n no es un componente -

agregado y externo al propLo proceso productivo; no estS concebida co 

rno programas de desarrollo agrícola que restablezcan equilibrios reo-

rienten la producción, garanticen la autosubsistencia digna de los pr~ 

ductores y amplíen y conserven 1a base de 1os recursos". Aftadi6 que 

el acceder a una nueva era de desarrollo y modernizar la estructura 

social y productiva, pasa necesariamente por la respuesta, aquí Y ah~ 
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ra a ese prob1ema. En México, dijo, tenernos c1aro que 1as mismas cau-

sas que han generado la pobreza son las que subyacen al fen6meno de -

degradación de1 medio ambiente y 

• 
la crisis de producción de a1imen-

tos. Para ello, agreg6 "nuestra política eco16gica est& inscrita an 

el gran acuerdo nacional al que ha convocado el Presidente Carlos Sa-

linas de Gortari, para el mejoramiento productivo del bienestar so---

cia1. En nuestra política la parte m&s delicada y, ~l mismo tiempo, 

la más importante de 1a cadena eco1Ógica, es 1a conservaclón y el me-

joramiento de la vida humana; de ahí nuestra convicci6n de que s61o -

con un mayor y mejor desarrollo, que ofrezca vida digna para los 

mexicanos, ser5 posible asegurar una producci6n sostenida de alimcn--

tos, una base na~ural de recursos amplia y equilibrada y un ambiente 

sano para las gcncracionea futuras''. El doctor Rodrigo cuarte Torres 

representante de la FAO en M6xico, explic6 a su vez que durante los -

10 meses y medio del actual_ gobierno mexicano, ese organismo ha cjec~ 

tado siete proyectos por un monto total de un mi116n 800 mil d61ares, 

entre ellos el apoyo a la prcparaci6n del programa sexenal de Modcrn~ 

zaci6n del Campo un estadio de de~centralizaciGn de famil~as urbanas 

hacia zonas rurales y un proyecto de palnif icaci6n mayor ccon6mico p~ 

ra el sector pesquero. En este evento, rcal~zado en nuestro país al -

igual. que otros 158 países del mundo, participaron representantes 

de los sectores pGblico, eocial y privado, entre los que destac6 la -

presencia de organizaciones eco1ogistas mexicanas preocupadas por el. 

binomio al.imentación-mcdio ambiente. R. D. T. 
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AMBIENTE. PROPONEN INTEGRAR CONSIDERACIONES SOBRE EL 

AMBIENTE EN LAS POLITICAS DE DESARROLLO. En lo que se refiere a 

1as medidas de protecci6n ambiental para los países en Desarro

llo, la Conferencia de Tokio sobre Medio Ambiente concluy6 gue

es necesario integrar consideraciones ambientales en las polít~ 

cas de desarrollo y establecer y hacer respetar regulaciones 

ambientales; integrar la promoci6n de vu.rios elementos de polít..!.. 

ca, tales como la pol~tica fiscal, la localizaci6n industrial y

la planeaci6n del uso de .lu. tierra, parLl la administración ambic~ 

tal. Asimismo dictamin6 que es necesario implementar el monitoreo 

y la evaluaci6n Uc la c~lidad del ambiente, reportes pcri6dicos 

de los resultados, y el fortalecimiento de la capacidad de hacer 

evaluaciones ambientales y monitoreos de los programas y proyec

tos de dcsurrollo; mejorar los arreglos institucionales en la ad 

ministración gubernamental, con miras a promover, pol~ticas int~ 

grales que lleven a un desarrollo sostenible. Fortalecer, también~ 

la capacidad institucional para investigar, y desarrollar la ad

mi~istración ambiental tanto en lQ industria como en la agricul

tura. En lo que se refiere a las condiciones locales y a la cap~ 

cidad de recursos, realizar programas de entrenamiento de perso

nal, para la administraci6n ambiental; promover la participaci6n 

del pGblico para que ayude en los programas de administraci6n 

ambiental, a través de la difusión de datos ambientales e infor-

maci6n a través de la cual se promueva entre la poblaci6n la CO!!_ 
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ciencia hacia dichos programas. Se requiere asimismo 1a promoci6n 

de programas regional.es de cooperaci6n para 1a administraci6n de1 

ambiente. En 1o que se refiere entre países que comparten antec~ 

dentes geográficos o socioeconómicos comunes. Respuestas de l.os-

pa~ses desarrollados. Los pa~ses desarrollados deben tomar los 

siguientes pasos: A) Promover asistencia pura e1 desarrollo de 

manera apropiada: I) Para una infraestructura social que pueda 

utilizar eficazmente 1os recursos 1oca1cs disponibles. II) Para-

que haya un sistema de monitorco ambiental y para que se procese 

esta información. III) P~ra expander el potencial humano e instb 

tucional en los pa~scs en desarrollo, por ejemplo, por medio del 

establecimiento da instituciones que se dediquen a la investigaci6: 

ambiental. y al cntrenan1icr1.l:o, de modo tal. que aumenten la capaci:_ 

dad del monitoreo ambiental, la investigación y el entrenamiento 

en países en dcsLirrollo, o enviando expertos en materia a.n1bienta1-

I~~ Para la introducción, la investigación y ei desarrollo de te~ 

nolog~as apropiadas. V) Para apoyar la formación de proyectos 

ambientales b~saUos en las necesidades de los países en desarro-

llo involucrados, a través de políticas de diálogo adecuadas en-

tre los países donantes y los receptores, y VI) Para promover la 

cooperación de las actividades ambientales a nivel regional. B) 

Iniciar la considcr~ción de estructuras instituc~onalcs que sir 

van para incrementar la transferencia tecnológica, para el con-

trol de la poluc~ón ambiental. C) Asistir a los pa~scs en desa-

rrollo para que aseguren la integración de sus consideraciones 

ambientales en sus programas de desarrollo, y ayudar en los 

proyectos que hagan posible su implementaci6n. 
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ARRIAGA PONCIANO.- Nació en San Luis Potosí, S.L.P~, en el años de --

1911. Antes de 1os 20 años terminó su carrera de Abogado por lo que -

se' le habilitó la edad para otorgarle el título de Abogado (1931). En 

1932, fue Secretario del Gral. Esteban Moctezuma candidato del Feder~ 

lismo. Fue regidor del ayuntamiento de su ciudad natal, Diputado lo--

cal, Secretario de Gobierno su entldad fcdnratlva, D~putado a1 Co~ 

greso de la Unión en tres ocasiones en 1943~ en 1946 y en 1957. En e~ 

te año se le llamó el Padre <le lu ConstLtución de 1857 Su más sonado 

dlscurso 1o constLtuy6 su ''Voto partLcuJ1r sobre 1a propledad". Prec~ 

sa aciarar que es 1o que ha pnsado co11 1a Constltuc~6n de 1857 y con_ 

e1 grupo de l1ustres 1lbara1es que, una mLnoría slmepre derrotada_ 

en 1as votaclones, tL~6, sln embargo, con sus convlcclones ardlentes 

y su jacobLnlsmo radLca1, aquc1 Estatuto que to~avía ahora se reputa_ 

"como nuustra cn6rglca actuacL6n rcvo1ucLonarla 1lbera1" ••. A1 estu--

diar esta etap~ tan intrincada y tau llena de sugerencias en nuestra 

forrnacl6n cvo1utlva, tlene especlal lmportanc1a se~a1ar a1gunas de las 

lduas d~ su mLcrnbro m&s L1ustre, el prlmar Prcsldente de Congreso Con~ 

titucional, rcpresent~te por varios distritos electorales. Ponciano 

Arriaga, llamado como dijimos antes, el Padre de la Constitución. 



ASENTAMIENTOS._Asentamientos, Humanos Irregulares.··Los Recursos 

Jamás Alcanzarán Para Proporcionarles Servicios.u.- No es recio 

nal permitir más asentamientos irregulares y nuevos fracciona -

mientes en el Distr~to Federal y el Valle de M6xico: jamás al

canzarán los recursos pwra proporcionarles servicios, declar6 -

Jorge Sánchez GarcLa, secrc~ario general del S~nd~cato Mexicano 

de Electricistas SME ) . 

"Hace cosa de cuatro meses -infromó ayer- terminamos 

de elctrificar el Valle de Chalco, luego hic~mos la misma tarea 

en Chimalhuaccln y uhora iniciamos los preparativos para llevar-

luz a colonias de Ecutepec pero en ese lapso en el Valle de -

Chalco han surgido nucvns zonas habitadas y otra vez hay tela

rañas de alambres con los que se roban lo luz". 

Precisó que es la parte oriente del Valle de Chalco 

la que ahora es colonizada sin planeación alguna " y no tardará 

mucho en formarse otro hacinamiento humano que reclame serviciosV 

El dirigente sindical indic6 que el programa de elec-

trificaci6n de asentamientos irregulares y fraccionamientos auto

de las primeras, pero rizados 

aún es 

ha llegado hasta el momento a 

grande la tarea por realizar, 

75 

puesto que hay otras 511 co-

lonias que requieren total o parcialmente el servicio. 

Ha llegado el momento, subrayó en una entrevista 
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de que el Gobierno Federal defina una política de población 

en el Distrito Federal y el Valle de México, porque es impar·

' tante lo que pueda ocurrir en el futuro cuando todo el Valle 

de .México quede poblado, si no se toman medidas para evitarlo. 

La electrificación del Valle de Chalco requirió 

una inversión da 60 mil millones de pesos y la de Chimalhua-

c&n de 4G mil millones, pero se hubiernn necesitado sumas m~ 

cho mayores si las obras hubieran sido ejecutadas en un tér-

mino de tres afias, como ha sido normal, y no en poco mas de 

dos r,1eses con-.o lo hizo el Sindicato .Mexicano de Electrifica-

ci6n. 

De hecho, indicó S&nchez García, la electrifica-

ción de esas zonas implica ya una recuperación económica, p~ 

esto que miles de usuarios que tornaban gratuitamente la ener 

gía, ahora la pagar&n a la Cornpafiía de Luz. 

Pero independientemente de que para el SME es un 

orgullo participar en la solución de problemas sociales y po-

ner a la Compafiía de Luz en camino de ser autosuficiente eco-

nómicamente y de producir utilidades, "es lógico pensar -sub-

ray6- que el crecirnicnto urbano en el .Vulle de México no puede 

seguir de inancr.:::t indefinida'; -

CORRUPCION, POLITICA Y CONMISEHACION 

El dirigente sindical indicó gue su sindicato ha 

realizado investigaciones sobre los asentamientos irregulares 
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y detectado que el crecimiento an~rquico es inducido no s~ 

lo por la constante aflencia de población rural,sino por 

aspectos de corrupci6n, de pol.ítica y de conmiseración. 

Si bien no es fácil. frenar el. éxodo de campesi

nos hacia el Valle de México, sefialó, si es claro que este 

fen6meno es aprovechado con fin.es pol.íticos y económicos. 

Autoprocl.ama<los 1.íderes de colonos, una vez in

vadido un predio, obtienen util..ida.des al pedir cuotas,pri

mero para gestionar la regularización del asentamiento, y 

si esto se logra para promover posteriormente la introduc-

ción de servicj_os. Esos 1-ídcrcs 11.an li.ccho una pro:l:esi6n 

de despertar 1..::i. conmiseración social hacia ''los pobres que 

carecen de un hogar" y de comprar la complicidad de autori 

dades y policías, pero también de util.izar a l.os partidos 

políticos con10 protectores a cambio de proporcionarles ade"E. 

tos. 

Todo esto, dijo Sánchez Garc~a, debe ter~inar ya 

mediante una política rigida que defina, de una vez por to

das, qué áreas son susceptibles de habitarse en zonas depo~ 

tivas o arboladas, custodiadas incluso por el Ejército para 

frenar el pur.:icaidisruo. 

3im embargo, sostuvo también que ha llegado el -

momento de que el gobierno no dé rnás licencias para construir 

fraccionamientos, puesto que ha sido una práctica dar ese -

tipo Ce permisos mediante el pago de mordidas. 



AUDIENCIA PROVINCIAL. Con un sentido evidente distinto 

del que se usar~a para aludir a la Audiencia de una provincia 

determinada, o al hecho de que los territorios de las Audien

cias constituyeron a menudo, en Indias, una Provincia, dos le 

más) hablan 

el hecho que 

de esta for111a 

expresan J.as 

de enjuiciar 

dos primeras 

en 

le 

yes (y quizá alguna 

plena calle. Tal es 

yes del t~tulo I 9, Libro 

manda que 11 los Oidores de 

II. La ~rimcra de cll~s establece y 

nuestras Reales Audiencias de las 

Indias, donde no hubiéremos prove~do de Alcaldes del Crimen, 

hagan Audiencias de Provinciu los martes, jueves y sábados de 

cada semana por las tardes, en las plnzas de las ciudades don 

de residiere la Audicnc.ia". P<:trece que, de haber AJ.cal des del 

Crimen ser~an éstos los encargados de administrar justicia de 

ese modo. L.:i. rn.isrn.:i ley llam.:t u.l Oidor <....1ue así hubiera sente.!2. 

ciado, "Juez de Provinc.ia". l\sÍ lo conf.i.rma la ley segunda -

que, además nos entera que igual se hacia en Castilla. El 

texto "Mandamos gue Jos Alcaldes del Crimen de Lima y ~éxico 

hagan Audiencia de Provincia en las plazas, y no en sus posa~ 

das, los martes, jueves y s4bados por las tardes de cada serna 

na, como es costumbre en estos reinos, en las Cancill.erías de 

Valladol~d y Granada ... guardando en hacer las aud~encias y 

asistir a ellas en las horQs, y conocim~ento de los negoc~os, 

la orden que se tiene y guarda por los Alcaldes del crimen de 

Valladolid y Granada". Las otras tres leyes (3 a 5) que 

completan el título, citan también la Audiencia y los Jueces 

de provincia en el dicho sentido. El diccionario actual de 

1.a Academia registra el nombre de Audiencia Provincial 
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("la que sólo t~ene jur~sd~cc~ón en lo penal, l~m~tada a una 

prov~nc~a"), pero no el de Aud~enc~a de Prov~nc~a. Conserva

tan solo en la palabra Prov~nc~a. la acepc~6n de "ant~guo 

juzgado de los alcGldcs de corte, separado <le la sala crimi

na1-, para conocer de los pleitos y depcndenci.:i.s civiles" que 

se ref~ere n un hecho muy dLst~nto del que revelan las leyes 

recop~ladas, puesto que en éstas se habla de los Alcaldes 

del cr~rnen y no de los de compctcnc~a c~vLl y que, además, 

nada d~ce de la curnctar~stLcn del lugar en que tales alcal

des hab~an de adm~n~strnr justLcLn; espccLalLdud que, donde 

faltaren esos jueces, los oLdores de las AudLencLas hllb~an 

de seguLrla y prnctLcnrla. En la voz Alcalde el DLcc~onarLo 

no cubre esos vnc~os. Nótese que no se trata solamente de una 

espec~alLdad LndLana, sLno de una regla procesal de la metr6-

pol~ transportada n las colonLas. AutorLdad. La ley 5, t~tulo 

19, LLbro I emplea esta palabra en un scnt~do que s~gue re

g~strando el DLccLonarLo, pero que es de muy poco uso hoy d~a. 

Por eso cito l.~ frase que lo contiene en aquella ley relativa 

a la forma con que dcb~an ser rec~b~dos en las c~udadcs ios -

Inquisidores Apostól.icos: "se haga el recibimiento, con 1-a m~ 

yor autor~dad que se pueda''. Autor~dad qu~ere dec~r aqu~ 

"ostentac~ón, fausto, aparato".La Ley es de 16io. 
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.AU'.1.'00~'.l'i:;i.ilil.INAOION .,.-.i:·incir>iO '-'.eJ.. .Oex·ecbo int. l)e.,_;nu&s de
l.a nJ.·u....:lau..1.ooión, en el en.o 1'l76, de la J.)ecl.ar·sción da la In--ia 
pen~encia da lou ~U, en que ••todou lod bowbraa nncen i~unl~uW 
J..a ~evoluci~n ~~anceua, en 17~0, ~aclor6 que ~J..o"' Eueblou y -
lo~ ~~~odo~, oon~.i:dero~uc cowo indiciduo~, ~o~en d~ .i:¿uales -
~wrecho~ no~uroloci, J Ob~~n ~u~otidos n lo~ wiswo~ norwa~ do
ju~·ti...:i0. _¡l ?.i·in1.1i:-iio .J.~ '-1Ut,;.: ·to...iu;..; Lo~ r.u~bl.o..; dol '-4....UnQo, 
sin ...ii.:.:.·t1.n~i6n .J..o J.'8.~a, -ciunt..:?n Qe.:coc.ilo n ln 1.ibi·u ...L0·t..;;.i.i·1...1ino-

ci.5n ;_;uo.1:e _,u. "t0...!..·J..~.i.""Lü.L·io :i ..;u.:..; o.:...;un-(;o;..:; políticuLl y ecun6~.1..i..--
cos, .:i:.'uu 1 ...... :..:uc)._:-1; .• :.:-·du un .:,l 1)0e:.:...·0to Uo 1.s pn:.:::., 0l 7 :.(I 19·1·¡, 
...... ox· ...-l LrüL·i·~.rno .. -.-....:-..rulu1..1.i.on:::_._·j_o U..0 lo~ uui·u.ro ...... y .JsL_.-:-.0::....;ino~.; ..... Le 
í-i.u.:.....in. L1 ,...,.!..·i •. iui·:-: ..!_'._~.....,cción c..; to 00;.; .. 1:.__, ¡,;o .1.:u\,:. l:-1 r ... ·ul...!l::1.~;:0.Lún 

~~n ;o~l ..!= ·t~~·~ J 1 t ~ n ~~~;.e!'~~ ~!i· ~~~~i~~n ;~ ·t~~c ~~~·m~~~c~Ón ";,~~·~;~ 
lou puu0lo~ d~ ~uron8 1 noro ain u0ncion~r lou ~uo0l08 de 
o·tro~ coo·ci..nun·co..;. ~n o:-iinl.ón d0 .l.\'.. L::?n->in¿_; ( 106'1--1920), ..:>0-
o.t·t.:JL;G.J.."iü Q..::; ~.!.jt;-::-'!dü 0n ol Guuio..t·no ...Lo ~Y-il~on 7 11 l.?.. .l.:i·et-.,;u ..30D.t:'O
i¿_;uolJ.-::-;d y .::u.tu...lo-i..u.:..·winnu..i.~n Qw lu..:i l'U .. oUlo~-; l:i(;)nu l-:-: .1.'u~.:t·~::J. -
lle la ~:.r...n~i.:.:i..t2° (. 'l.'.!..d..J. P~-i·::;i,_;o i.:;; ;:.;i;,,,c1nl:.r lon..lu:...l ·;;itli .J..:.lnr:L;1i"'to) .
J!in ul ..L·Ei.<...:-~u ~~-lo. ..JüCLt;;..in..i d.<:! li-1:., 1':81...'!ione~ •Jl t..i0-1..·~c.i!o d.tt nu L;O 
d..o~!...;:.i.'L.'1....i..n~c.;:..i..Ón J_·uu li.~.li¡_;s..J.o ii lu~ .L.-u0ulo......;. J..G _.ui..·urn. L8 ~:n.i·oL;O 
ci.Ün univu..!...·..._;.-:l ... t0l ......... :.;..-_;,_ncii;.LG s0 ,_;,.:::n.::...i·.....;u·có un e:l ~i:t. 1, i'. ;::::,. 

y el C!. . .:1..:t. :....-::.i do l;-; ~n.i:ts ...lu lD ....... I·:ü. l....8. ...;:-:2·-l;.::J n.J..'ü(..;l2L.1Ú e}. 
11 .t::i·inci··.i.o ..... ie lD ii_,;unlct.sJ. U.a ü·a:..t•ucnu:..:; :;· .J.o lo .h.UL;u.J...0·t..; . ..::i·u..Ln8-
ci6n Lle lo~,:; T"'UeLl.o~J'' .:f ..iico l..J..UO ol .l.'U-.inoto n a:....;.-t,;o n .. cincl.71.io -
:fo.:c·tc-le.co.r8 ]_:"-~ ""."""i:IZ unl.vu.1.·....,o.l y c.ro:-:=i ... .i: lü;._i con~icioui:;s::.,..; Ü.t.;: cl..;tq 

·oilid.8d J~ Diene ...... tn:c noco....;n..:c·io ..... r.:":'J.i.·~ lD..3 ..L"0l8cione;;...; nnc:Í...L.ic-:i:..J:=
.Y Ci.il~-'.J""t";Osn~ •.;;ntre ln;.:; nnc:t.one.....i • .Lit! ol G.iio 1946 l:'ls ur2nJ13...:.:. -
poi;..:;.:nt::iil....; uccidGn·tel~s no ACe!'taron ln ..i...nteGx:oci6n ..ldl J.u .. :c.3-
cho de autodotorwinoción nor2 todos lo~ nue~lo~ del LUndo an
l8 DaclR.t'PL!.i..Ón l.inivvr;..::.o.l J..o lO.....i Ue .. :c01c.::LoLJ ,_;_o]_ ~-~ot.nuJ .. :1~. LnoJ :"1.'i
mez•ns ·Lro:.J ..:t..o:.,jolul...!ion0:..;;; :...;obi·c l..8 .:.Luunl.üa'"1. y el Lierec..i:JW ~a lo.s 
nuo~lOci R ln li0ra dctar~~nqción ruaron 2nrobRd8G -or l~ /~m~ 
blea Guntil''-ll .J..u ln~ 1:--u el 16 ~·:II 19~.:¿ 7 con 12 OT"O...;.;i..o~ón J..u -~ 
lo;.:; ~.;_; t~llo..3-~.lie1~úJrO~-> ..le ln 01•;u quv. tenínn a su célrgo "'t0.!..'.l.""i to
rio~ no-3ut6noco~. 
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AUTOS.- Con esta pa1abra designaron 1as 1eyes de Indias varios docu--

mentos jurídicos de diferentes especies, judicia1es unas, administra-

tivas otras, que, comenzando en los autos del Consejo de Indias (de -

tan gran impctx:tancia en e1 orden co1onia1 que hasta dieron materia p~ 
• 

ra compones muchas de las leyes recopiladas), terminaban en los autos 

que redactaban los Secretarios de las Armadas y los Oficiales Reales 

con motLvo de las vLsLtas y los regLstros de mercancías, los electora 

les del Consulado de Sevilla, los de la Junta general de competencias 

jurLsdLccLonales entre dos o m&s Consejos (ley 4, título 2, LLbro II) 

etc~ Aquel extenso y complicado gobierno colonial, atormentado conti-

nuamente con el recelo del fraude y la desobedLencLa y con toda sLnc~ 

rLdad movLdo por un noble anhelo de LndundLr a la admLnLstracL6n de -

las ProvLncLas ultramarLanas una serLcdnd y un sentLdo de la rcspons~ 

bL1Ldad del mado que produjese el cumplLmLento de la justLcLa y el 

respetn los intereses públicos, tuvo que necesariamente rico en 

papeleo de todas órdenes; lo mismo en el género a que se refiere es-

ta papeleta, que en todos los dem&s que se Lr&n vLendo en este Vocab~ 

lario. Cada especie de las así producidas, exige su p~rticular acep--

ción; y de ahí procede la imposiblilitlad Ue satisfacer con una general 

todas las especLalLdades, aun que se qu~eran reducLr grupos como por 

ej~mplo (en este caso) los Autos judiciales y los Autos administrati-

vos; dado que cada uno de estos grupos comprendió variedades que se -

resLstmn a una clara y comprensLva def~nLcL6n comfin. De todo ello he 

tratado en el Estudio de las especies, formas y precedencias de la l~ 

gLs1acL6n colonLal espafiola, y él me remito para no repetir lo que 

allí dLje. M& 1LmLtar6 señalar aquí algunas demostraciones referen-

tes al sentido de la palabra Auto como sinónima de otras especies de_ 

decisiones u órdenes de gobierno o justicia: hecho evidente en las 1~ 
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yes recopiladas y que complica aun más la dificultades antes expuestas. 

En a1gun~s leyes indianas, 1a palabra Auto (en singular o en plural,_ 

sobre todo en plural) muestra, en efecto, responder a una acepción m~ 

' cho más amplia que las varias que reconoce hoy la Academia. Ejemplos_ 

de esa amplitud ofrecen, entre otras, las siguientes: Ley 6,título 20 

Libro IX: "Los Escribanos mayores de Fl.otas y Armadas ...... suelen hacer 

Testamentos, Inventarios, ttlmonedas, y otros muchos Autos judiciules, 

y extrajudiciales''- Es evidente que la noci6n específica corriente de 

Auto no puede cubrir ni los testamentos, ni los inventarios, ni mucho 

menos las almonedas. Luego se trata de una acapci6n vastamentc gen6r~ 

ca, y aun mds que gcn6rica. La ley 19, de iyual procedencia, ordena 

que los dichos Escribanos entrcguan en la Casa du Contrataci6n los 

"Testamentos, y toras cualquier Escrituras y Autos que ante ellos hu-

hieren pasado''. La 20 confirma la orden anterior con nutrida enumera-

ci6n de especie, que al final aumenta con la frase de "y otras cuales 

quier Juntas, Testimonios y Autos, que pasaren ante el Escribano Real" 

En las rancherías o pueblos que se formaban las pesquerías de per-

las y cuyo r6girnen determina el título 25 del Libro IV, hubo un juzg~ 

do y en él Sc.crctario Real "ante quien pasen los Autos, y se hagan 

las escrituras que se ofrecieren". Se ve bien cu&n lejos est5n esas 

leyes de la acepci6n general de Auto que se halla en el Diccionario 

de 1a Academia: "Una de las formas de resolución judicial"; en que la 

Última palabra, que repite en las otras acepciones forenses, cxclu 

ye el concepto <le auto que expresan las leyes antes citadas. Es cicr-

to que el mismo Diccion.:i.rio menciona esta palabra en su segunda acep-

ci6n de auto como desusada en cuanto signific6 en otros tiempos "es--

critura o documento"; lo cual a primera vista parece prestarse a una 

interprctaci6n de las leyes citadas a base de esa significaci6n. Pero 
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si bien se mira, se verá que en los textos 
S!1Uíl 

citados son 
O:: Lr1 Bmi lfffECA 
dos cosas a'is-

tintas autos y escrituras~ En cambio me parece exacto que en algunas 

de._esas leyes todas las cuales emplean el plural) autos podría dcsi~ 

nar la acepcL6n 5 del DLccLonarLo• "conjunto de actuacLones o plazas 

de un procedLmLento judLcLa1''; peor hay otras en que no cabe esa ap1~ 

cación y en que la cosa Auto mencionuda no pertenece a un procedimic~ 

to judLcLa1. Como ejemplo, la 1ey 6 dlc t[tulo 20 sL habla, como aca-

bamos de ver, de Autos judLcLa1es, tambL6n mencLona los Autos extraj~ 

dLcLalcsy, en este caso, pudo tampoco tratar de la voz antLcua-

da auto dLcha como equLva1entc de acto o hecho (acepcL6n 4 del DLccLo 

nario), porque era cosa que ha.cía el Escribano y no el juez o tribu--

nal J\ñ.:t.clo que varias leyes relativas los viajes a. Indias, de 

que es pródigo el libro IX de la Recopilación de 1680, la palabra 

auto se muestra m&s bLen como expresLva de acta certLfLcada. Por eje~ 

plo de ellas citaré la 4 del título 41 que requla el procedimiento de 

la vLsLta que deb[an hacer los jueces de RegLstros antes de que carg~ 

ren 1os nav[os, y enumera como sLgue las opcracLones que hab[nn de 

ejc-cutar: "los visiten, vean y averigucn si el los (los navíos) hay 

algunas cosas prohLbLdas, y hall&ndolas, procedan contra 1os Maestres 

y las condenen por perdidas y hecho esto, y habL&ndo1o asentado 

así por ~uto, asitan personalmentu a verlos recibir l~ c~rga". Como 

ejemplos de documentos ofLcLa1cs llamados Autos que eran verdaderas 

leyes y alcanzaron una extcnsL6n de texto cons~derable c~t~r6 el dado 

1652 por c1 consejo de IndLas y con el que FelLpc IV form6 gran 

pa~te los 30 cap[tulos o cl&usulas que constLtuyen 1a 1ey 5 de1 t[tu-

lo 4, Libro I. En este mismo Libro, la Ley 31 del. título 22 menciona 

una Auto del GobLcrno dc1 PerG que seHa16 y dot6 ''1as CStedras de la 

UnLversLdad de LLma, y salarLos de 1os MLnLstros de e11a" y que la --
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resume brevemente, con 1a aprobación y confirmación de1 rey (1624). E1 

1ector que desee más datos acerca de esta cuestión, puede ha11ar1os en 

mi'aná1isis de 1a Recopilación de lGBo·y en 1a monografía de Especies, 

formas y prelación de 1as leyes indianas. 
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AVICULTURA. La avicultura es un buen ejemp1o de industrialización de la 

producción agropecuaria. A partir de la década de los sesenta, en pleno proceso de

~rbanizaci5n del país, la producci6n de huevo y carne de pollo irrumpen con fuerza 

en diversas regiones pudiendo dar respuesta a su creciente demanda. El desarrollo 

que adquiriG 1;1 industria avícola en el transcurso de dos d~cadns, ha quedado de -

manifiesto c11 eJ. hecl10 de c¡ue durante J.os largos y difíciles aii.os de 1.:i actu.:i.L cr.f. 

sis cconómic.:-1, l.:-1 .:i.virul turo. ha ~ido la. principal, y mucho=-~ caso.s la única, apo!:_ 

tadora <le proteína de orLgen animal en amplias capas de la pobl.aci611. Una de las 

estrategias qt1e l1a scguLdo la poblncí6n de ingresos mcdLos y bajos, para resLstLr 

los embates do la cr~sis, ha sLdo J.a St1stitt1ci6n de p1·odt1ctos, reduciendo o e]_imi-

nando ele con.:;umo los de m<Ís alto precio y aumentando o i.ncorpornndo los mfis eco-

n6micos. En c:~tos afias de crisLs, ]~ avicu1.tua ha descmpeRado u11 importante p¡1pel. 

La co11dici6n in.dt1strinl ele su pro<lucci6n ha permitido ma11tener una oferta de huevo 

y carne a pr~cios inferiores que los otros productos pecuarios, siendo de los pocos 

productos alimenticios que registraron un incremento en el consumo nacional aparen

te durante los ochenta. S.in emb.:irgo, actualmente el p.::inoram.:t qu~ enfrenta la nvicuI. 

tura es poco hal3gador. En la reunión convocada por la SARlI, referente al tema de la 

moderni~aci6n de la ga1~ndcría, ceJ.abrada en días pasados en Tabasco~ se le inquirLó 

al profesor !In.nk Gonz.fíJ_cz sobre c..l (uturo de la avicultura; espccia.lmentc en ref"ere!l_ 

cía con el problema que represcntnn los grandes volúmenes de importación (¿contrabn.!l 

do?) de piezas de pollo. Con su acostumbrada cautela y serenidad, el_ secretario res

pondió ln.cóni.co: " ... Dehcrnos hncer m5.s compct.itivos a nt1(~st:ru.s av.icuLtoL-c.s". Con esta 

respuesca, el. secretario cvndlG comprometerse con tina acci5n que frenara la in1porta

ci6n de pollo. Obviamente, la respuesta obedece al lineamiento general de apertura 

económica; pero no menos importante en esta decisi6n, es el 11echo de que el pollo 

que se introduce al poís, legal o ilegalmente, es la Gnica opci6n, debido a su bajo 

precio, que tienen millones de ~exicanos pobres de acceder a este producto, y poder 

ir sorteando, en algunos casos, dramáticos problemas de desnutrición. La lac6nica 
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respuesta del secretario podría merecer el aplauso de amplios sectores; sin embar-

go, nada se dijo respecto de cómo lograr mayores niveles de competitividad de nues-

'tras ~vicultorcs, que permita ofrecer el producto a igual o menor precio que los --

importados. }leen por cierto, nada ut5pica pero s{ compleja. Decimos <tue no es ut6p~ 

co alcanzar mayores niveles de prodttct~vicI~d c11 1111e!;tr~ actLvidad avicoln, en pri-

mer ltigar porc¡t1c s~ c11e11t~ con un buc11 11G¡n~ro de procl11ctores que tienen plena con-

ciencia de c1uc la avLcultua es una rama n15s de ln ~t1<lustria, con tocio lo que ello 

implica. Dccirno!i q11c es complejo lograr esta meta, precisamente porqua s11 estrecl1a 

rel~ci5n con lo~ ¡>r<Jccsos indt1striales l1acen m5s evicicnta el cnr5cter lntegral del 

prob.lema; es dceir, J.0Gr.1r mayor c1Jmpet:itivLd<ld en J.a a.vicultur:i, compromete 1.os 

niveles Lle product:ividnd de ln í.ndust:ria pruductora Je alimc~ntos balanceados, <le 

la industria reproductora tlel pollo, de 1a industria fartnac5utica, etc6tera. De -

poco vale plantearles a los productoreH la necesidad de ser rn5s eficientes si la 

ineficiencia permea al conjunto de la cadena. 
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AYUNTAMIENTOS.- Esta palabra fué usada por las leyes indianas en ios 

dos sentidos principales que tiene en nuestro idioma: el que equivale 

a ~onsejo (corporación municipal) y el de junta, de cualquier especie 

que sea; y en este Último cuso, sólo según la ~cepción I de esta 

palabra, que es la Única que admite el Diccionario como sinónima de 

ayuntamLanto, sLno tambL6n un las 2 (''cada una de las conferencLas o_ 

sesLoncs qu~ celebran" 1a3 junta~) y 1a 5, "conjunto de los LndLv~ 

duos nombrados para dLrLgLr los asuntos dm una coiectLvLdad" y, mejor 

dicho aún en el orden jurídico, la entidad directora que constituyen 

esos LndLvLduos. Todavía advierte las leyes LndLanus otra sLgn~ 

fLcacL6n que excede de 1on conceptos ya dLchos, puesto 4ue Lncorpora 

a1 "conjunto de LndLvLduos nombrados", para formar ayuntarnLento, otras 

personas. ~1aro ejemplo de esta acepcL6n 1o da 1~ ley 15, título 46 -

del Libro IX, en su primera parte: "Porque además de los consultores 

de cada consulado, es bien que haya otras personas de la Universidad, 

que ayuden al Prior y Cónsules a concertar las partes unas con otras, 

y scha11en en los ayuntamLentos de cosas que convengan a1 Consulado, 

y ~agan lo dem&s que les encargare, toctlnte al despacho de los 

gocios que se ofrecieren". Esas otras personas eran cinco o seis Dip~ 

tados elegidos por los mismo3 electores que intervenían en el nombra

miento del Prior y Cónsul~ Los Consultores que cita la ley 15 parecen 

ser los que llaman la 14 y la 16, Consejeros y que no eran otros que 

1os inmediatamente anteriores Cónsul y Prior de cada consulado~ 



AZUCAR."Los Ingenios~, incapaces de llenar el déficit de 800,000 

toneladas, que México necesita. ¿Seguiremos importandola?.El go

bierno federal tendr5 que seguir comprando azGcar en el extranj~ 

' ro para abastecer el mercado nacional y evitar que persista el -

desabasto entre la población, debido a que los ingenios del país 

atraviesan por "serios problemas• y difícilmente podrfi alcanzar 

se la meta de producci6n fijada para este año, afirmó Salvador -

Esquer Apod~ca, líder de los azucQrcros. 

Indicó que la cifra de 3.500,000 toneladas del dulce 

que se requieren para abastecer el consumo nacional es cada día 

"más difícil" de lograr, sobre todo cuando obreros y campesinos 

resienten los efectos de la crisis y ~no son estimulados 0 para -

que produzcan más mejor. 

Precis6 que en estos momentos persiste un déf icir de 

800,000 toneladas cifra que será poco más que imposible de re 

cuperar en virtud de que la zafra termina a finales de mayo y 

queda ya muy poco tiempo para que se pueda alcanzar la meta pro 

gramada de producci6n nacional. 

res 

ca 

El secretario general 

de la Industria Azucarera y 

del Sindicato de 

Similares de 

Trabajado 

la Repúbli 

Mexicana STIASRM ) señaló que la mayoría de los trabaja-
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dores demandan mayores prestaciones y estímulos laborales, 

aun cuando están conscientes de que ~•poco o nada" puede ha

cer e1 gobierno para resolver su situaci6n económica. 

Explicó que debido a este tipo de inconformida

des los obreros que prestan sus servicios en los 63 ingeni

os distribuidos en el. territorio nacional han decidido cum

plir con sus turnos de trabajo y retirarse a sus hogares, 

sin la posibilidad para las empresas de que hagan turnos e~ 

tra o .:iumenten l.a productivid.:id, ''simplemente porque consi·

deran que no son. bien rernuner.:idos· 

Aunado .:i lo anterior, él.ñadió, los trabajadores 

comienzan a sentirse desplazados por la modernización que 

ha emprendido el gobierno en la industria azu~arera, de tal 

forma que poco les interesa elevar los niveles de produc

ci6n de los ingenios. 

Actualmente han sido desplazados decenas de tr~ 

bajadorcs, principalmente de los ingenios El Potrero, Cen~ 

tral Progreso, San Cristóbal y San Miguelito, en el estado 

de Veracruz, y l.:i. 1·1a.rgarita, en Oaxaca. 

Dichas fábricas, que son las que aportan casi 

el 80% de la producción total de azGcar en el país, atra·

viesan en estos momentos por problemas técnicos que les 

hacen imposible operar al 100~ de su capacidad. 
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A pesar de ello, subrayó Esquer Apouaca, "esta·· 

mos en pláticas con las autoridades para ver en qué forma 

podemos alcanzar la producción fijada para este año, aunque 

será muy difícil'·. 

Durante una entrevista que concedi6 en la sede 

de la Confederación de Trabajadores Uc M6xico, luego de una 

audiencia que tuviera en días recientes con el. r.-i5xin10 jera~_ 

ca obrero, Fidel Vel.ázquez, el dirigente azucarero expres6 

que será hasta la próxima zafra cuando la mayoria de los i~ 

genios del pais cst6n·en condiciones de poder rebasar las 

3.500,000 toneladas del producto. 

i-Iasta entonces podremos decir que habrá esperan

zas de que el gobierno deje de importar azúcar, puntualizó. 

Por lo pronto, dijo, los trabajadores pondrán 

su mejor empeño para 

menes por debajo de 

impedir que la producción caiga a vol~ 

los tres millones, y han ofrecido a ia 

dirigencia sin<licai que evitarán cualquier desplome en l.a 

producci6n, siempre y cuando "cuenten con garantías de l.os 

patrones de ~uc mejorarán sus niveles salariales". 
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AZUCAR. MEXICO PAGO $ 400 MIL MILLONES POR LA IMPORTACION DE 400 MIL 

TONS 0 DE AZUCAR EN 1989.- Con la compra se garantiza e1 Abasto Nacio

nal y se deja reserva para atender contingencias. Por las importacio

ne~ de azúcar previstas para 1990, en alrededor de 400 mil toneladas, 

e1 gobierno de M~xico pagar& 400 mi1Loncs de pesos de acuerdo aL pre

cio promedio del dulce en el mercado internacional, así lo dio a con~ 

cer el secretario general de la Unión Nacional de Productores de Caña, 

Isidoro PuLido Reyes. Entrevistado las afueras de las oficinas con-

trales de la Confederación Nacional Campesina, el senador suplente d~ 

jo que con ese volumen de compra garantiza el consumo nacional y -

se deja una reserva t6cnica para atender cuaLquier contin~encia. Men

cionó que la política gubcrnumental hacia el sector azucarero 

ref1ejo cLaro de Los equívo~os que se dan eh tod3 La cadena de produ~ 

ci6n de1 campo, pues mientras en La zafra 1986-87 c1 país aLcanz6 La 

cifra más elevada de su historia -casi 3~8 millones de toneladas que 

permitieron incluso exportar 500 mil toneladas, ahora después de dos 

periodos de molienda el país se ve obligado a importar. Pulido Reyes 

mencionó entre lns primeras causas el alto grado de deterioro de la -

maquinaria agroindustrial, la cual ya resulta obsoleta después de ca

si un cicLo de funcionar en aLgunos ingenios, eL aprovechamLento de -

sólo 60 por ciento de la capacidad instalada, la falta de mantenimie~ 

to oportuno los equipos, retraso en el corte de caña, disminución -

1os voLGmenes de 1a graminea pues de 42 miLLones cosechados 19-

87 baj6 a 25 miLLones porque e1 precio por toneLada aL ca~ero es desa 

ientador insuficiente ante eL a1za continua de Los insumos. Aun as{ 

ei dirigente cañero mencionó que la producción de azúcar para 1990 se 

prevé en 3 millones 400 mil toneladas, volumen casi similar al de la 

zafra pasada, pero que será insuficiente dado el crecimiento del con-
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sumo y la necesidad de contar con una reserva técnica de cuando menos 

300 mil toneladas~ Asimismo, hasta el pasado día 15 apenas 22 ingenios 

de,los 64 que existen en el país -entre paraestatales, privados, del 

sector ~acial y cooperativas- trabajan ya en la molienda de la zafra 

1989-90 y será hasta los Últimos días de enero o principios de febre

ro cuando la agroindustria azucurera labore con normalidad, pero no 

se avLsora nLngGn problema para alcanzar la meta fLjada. Durante la 

entrevista, el señador se quejó de la lentitud con que se ha llevado 

a cabo la dcsincorporaci6n de ingenios pGblLco9 pues mientras a la --

iniciativa privada le han entregado ya 22, al scc~or social le 

han transferLdo ocho y no fÍ9icamente todos, sino que negocia bajo 

el compromiso de que los enLrcguen pero la pesada maraHa burocr5t~ 

ca es lo que ha alargado asa proceso. En tono inquisitivo dijo PulLdo 

Reyes: "Lo que no se ha Lnformado y sería preciso que supi&ramos los 

cañeros, industriales y obreros del ramo ~zucarero, es que se ha he-

cho con el dinero que por concepto de enganche de las agroindustrias 

ha recibido el gobierno. Si se va a invertir la modcrnlzación del 

sector, si se les va a regresar a los i.ndustriales vía incentivos fi~ 

cales para la construccL6n de infraestructura productiva, o que, pero 

alguien debiera de informar al respecto". Los productores de caña de 

la CNC, dijo, liemos advertido las consecuencias irreparables que tra~ 

rá para el país si nos mantenemos en un bajo nivel de la producción -

comparado con el creciente consumo, porque se deja de tajo ser autos~ 

fLcLentc para volver a la dependencLa que por muchos afias y hasta an-

tes de 1985 agobiaba al país, por lo que estiman conveniente que se -
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atienda 1a modernización de ia industria azucarera, se apoye y esti--

muie 1a producción de caña y que se estab1ezcan 

' azúcar para que se reduzcan 1os subsidios. 

precios reales a1 --

R.C. 
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AVIAMIENTO. La Ley 4, título l4, Libro V al enumerar 

' ias cosas que en los ingenios de azúcar debían exciuirse de 

ejecuci6n o embargo judicial, menciona l.os escl.avos "y otras 

cosas necesarias a su avia1niento, y molienda". Sin duda, esa 

voz antigua es equivalente a la moderna avío; pero tal como 

se presenta en el texto de la ley citada, no creo que se le 

puede aplicar la Gnico acepción que le reconoce el Dicciona

rio, como equivalente .:i lct I de av.í.o: "Prevenci.ón, apresto", 

sino m5.s bj_cn J...¿_1. 4: 11 utC.!I1.Silios neces.::irios p<:l.rci. alguna cosa". 

Apresto es, "prevención., disposici6n, preparu.ción para alguna 

cosa", pero anterior a su funcionamiento, que es de lo que se 

trata en los ingenios da azúcar aludidos; y prevención es -

"acci6n y efecto de prevenir", o sea de prec . .:i.ver, mientras que 

el aviamiento de la ley citada es ejercicio de la funci6n que 

realiza el ingenio. 



BALDOVINOS DE LA PE~A, GABRIEL. n. en San Andrés 

'Cholula, Pue., en 1922. Hizo estudios profesionaies en ia E~ 

cuela NacLonal de AgrLcultura de ChnpLngo (1939-1945), recL

bLéndose de LngenLero agrónomo especLaLLzndo en f LtotecnLca 

(1951) y de maestro (1947) y doctor (1950) en ciencias ngro

n6micas en La Universidad de Iown. RcnLizG cursos postdoct2 

rales en la Escuela de AdmLnistraci6n de NegocLos de la Uni-

versidad ele Il.:trvc:ird (1955) Profesor de la ENA, del Instit~ 

to Polit6cnico Nncion~l y del In~tituto TccnolGgico Autónomo 

de M6xico y funcionnrio o asesor de diversos dependencias, 

ha sido rnicm.bro, en divcr:-J.:i.s époc.:ts, del. consejo L1e la Confs:_ 

deracL6n Nacional Campesina. I!a participado en numerosos 

congresos n~cionales e internacionales, sobre cuestiones cam 

pesinas y agrarias, escrito Gnsayos en publicaciones espcci~ 

lizadas y articules en revistas y periódicos. Es autor de: 

El desarrollo fisiológico y el rendimiento de casuchas (1957) 

La organización instituclonnl necesaria pura la reforma agr~ 

L.::i. poJ_ític.:L cconó1nica. par.:i. la agricul.t~ 

ra (t.I, l'JGS y t. II, 1969) ¿Los próximos 25 aüos serán de 

progreso en la agriculturn? (1970), EL cjcrc~cio profesional 

agronóm~co (1971), Ln administración de empresas de investi

gac~6n (1972), Princip~os de La educación agr1cola (1973), Y 

Posiciones agropccuar~as a 1974 en la producc~6n y el consu-

mo (1974). En los úl.timos años ha real.izado estudios para 
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dependencias of icia1es que han requerido su experimentado 

consejo. 

2. 
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BANCO DE AVIO.- Nunca se ll.egó a determinar con exactitud a quien se debió la 

idea de fundar el. Banco de Avío para Fomento de la Industria Nacio-

nal, aunque parece probable que haya sido Lucas Alemán, a juzgar por 

s~ conocimiento personal de las fábricas, su experiencia en el. fun-

cionamicnto de compañías por acciones y sus conocidas ideas sobre la 

LmportancLa de modernLzar 1as LndustrLas de M6xLco. Con anterLorLdad 

al decreto del 16 de octubre de 1830, expedido por el presidente Ana~ 

tacLo Bustamanta para fundar e1 Banco de Avío, se habían dLctado me-

dLdas tcndLent~s a proporcLonar copLto1 y maquinaria las pequeñas 

f&mbrLcas, en partLcu1ar a 1as de hi1ados y tejidos. En vista de 1os 

1imitados a1cances de esas disposiciones, envi6 al Congreso un pr~ 

yecto par~ crear una instituci6n qua contaría con un capita1 de un 

mL116n de pesos. Aprobada 1a lay correspondiente, se prorrog6 e1 pe~ 

miso para importar ~~-.~~-1:-~-~-- _9.e algodón (prohibidos por la l.ey del. 22 

de mayo), una quinta parte de cuyos derechos se aplicarían ai fondo 

del Banco. Estos deberían depositarse en la Casa de Moneda, a disp~ 

sici6n de1 secretario de Relaciones Exteriores, y 6ste, de acuerdo -

con 1a junta directiva, que presidía e1 mismo funcionario, iibrarla 

1as sumas correspondientes. Loo funciones del Banco, consignadas en 

1os artlcu1os 7° y 10º, serian 1a compra y distrLbuci6n de maqu~naria 

adecuada para c1 fomento de 1a industr~a. asl como el sumLnLstro de 

capitales suficientes a las compañius y particulares, dándole prefe-

renciu. al. ramo de _tej ido~~--~-e __ ~l~g?~_Ó.fl y 1-anu. Y. __ a_ la_~~-~~- y elaboración 

~: ___ :'!~~-'.3:, pero también podría u.plicar fondos para promover otros ra-

mos industriales o cultivos agrícolas de interés para el país. Las 

máquinas ~ntregarlan a su costo y los capLta1es con un 5% de ~nt~ 

rés anual, fijando un término razonable para reintegro. La Junta 

publicaría anualmente sus cuentas, acompañándolas de una memoria en 

que se montrara el estado de la industria nacional y sus progresos. 



Se hicieron circu1ar cuestionarios en todas l.as poblaciones para av~ 

riguar el estado de 1a industria y ios ramos susceptib1es de apoyo, 

en función de su interés nacional.. De las numerosas respuestas reci

• 
bidas se dedujo que existía la necesidad de establecer fábricas de -

hilados y tejidos de algodón, l.ana y seda, molinos para fabricar pa-

pei y algunas máquinas para simplificar l.os trabajos de l.a agricul.t~ 

ra; se procedió a fincar pedidos en París, Lon<lrcs y Estados Unidos, 

remLtLendo lmo cantLdadc3 nccesarLas; se autorLz6 los cónsul.es me-

xicanos para contracar a los directores y obreros que deberían orga-

ni zar los establ.ccimicntos; se efectuó l.a compra c..lc ca··1\c.l.lo:~ en ··~<JiJZ. 

to, carneros merinos en Francia, c~bras en•cl TLbct y vLcufias y ll~ 

mas en el PerG; en Londres se contrat6 a dos o tres maestros para f~ 

bricar loza fina y vidrio para todos los usos domésticos; se adquiri~ 

ron plantas para huertas y jartlLncs, y numerosos enjambres de abejas, 

para Lmpulsar el ramo de la cera, y se ofrecL6 apoyo quienes quisi.§:.. 

ran dedicarse ai cultivo de las moreras y la cría de gusanos de se 

da; y después de traducidas, se publicaron algunas obras elementales 

sobre dLvmrsas actLvLdatles LndustrLalcs que podr~an, sLn mucho csfuer 

zo, prosperar en el. país. 
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BANCO INTERAMERICANO DE DE3ARROLLO (BID) :..nstituci6n ±'i 
nAnciera ra..;ional, :.:·und. 9l 30 :XII 1959 nor los Gouiern0s de::
los ~stnd.03 wiewbroa do ln OclA, nor nu~oriznci6n de la conven 
ci6n C:o1y.:.o-.;i.-'cu,J-en·;.;a i·irL:J.. el O IV 19~9 en .'/8!:31.tington; tieno cO 
~o ob 0 utLvo e~ticulnr individunl y coluctivnw~nte al de..;nrro= 
llo d0 lo~ n8ÍSt3:J i..:1iou1ü.ro~, o t1:nvé~ .J.e ls Linnncinci6n de -
proyuctoa Ja .leJnrrollo y 3...;i...;tanci~ t~cnicn. Ccnitnl autori
zado en 19Gü, b13 willon~~ du d6ln~ocl¡ 1~ci~, 21~U will. de -
d6l.; 1:;,7u, .:01e>ú rnill. da ·.lÜl. • do lo..; cual.:;..; 47~ uill. --'LL.;-
c..t•i·tu.;.;. y 2.iJ75 t.u:Lll. ~:!~-~~r.loi·o....:.. ~ ... -...vt.i..L.!ión • 

.Ado;..u.n~, ul DIO ~.1,ii_ni.str:"1 J.o....; .1."un.iü-3 D.l.:O<t-.iu.::;: ul .h'ondo -
n."1..t.'8 C~>..J.!.'':~iütl8~ .._;.;..:.nUCiC.'!l~.J (J:..Un-..i .l.U.l" .....i~"'\UQ.l...:-1.l Up.-J.l.."'1"t.lüt1....::J, 
~ua di~rono .lJ 2320 uiil. do .l6l., y ol ~~ndu io ln Ali2nzn -

5~t:·tu~tJ_~i·~~-t·~~~. ~ .J~~}~~o~~u~~~~~--> ~:~~~~~o~·~n=~~ t{~;~~=~~~n~o~~ 
rrol.:.o J.o A:.u:..!..·iC::>. L;1·t.....1...nr-,_ r•U . .:..' ul \..Tuui.-..;: ... 1.:no .J.u ~~n:-!...l~~ c::.:.:~n<"""!..if1 
J}'und 7 c..:;U :.u.ill • .J.t.: J..Úl.) ~ 1""'1Ul' ul Guüio.;.L't10 J..u l-~ .:..~.b'l', n-'~.l.'.':l l~1 
..z:•01..1Clb1.li-c<'lclÓtl ,_i._: ~-l.J...n·-~ .... ~0 :-.lOi!.10 v!:l _:.ül..iv:i.::-?., .J~-'.:::> ~.:...iill. Liu 

~~L·~~~=E~~~r~~;;:~i.~r~f¿~~~:¿3~; ~=~=~:r.~:..~~:~i.~:~t~~~f~ ~~;u~~ 
w1ll. ~u ~Gl., y ~ol u0D1urnu do ~ur~a~a. ¿ ~ili. ic ~6l. ~n-
1~~~-1~¡u, ul ~Lü ~uuiui6 u~~iito~ uxt~onjJruu -u~ vnlor .10 -
12_) ~:1..t...ll • ...i..v L..i.0l. ,j ·.:.:oncodi0 '1.L"..Su-i.;~1.:.ll.J-..1 -......_,J.· -ql - ; ·- G -7 will 
~o ~6l., ~uu ~uloc6 un lo~ uu~cnduJ ~o ~u~~;~;;~B3{~i~a, Ho-: 
lr:ndo. 7 .i:~ ... u:nol, l.l.~.t., l~u.~:u~.:,...:;n,. o..JU.l.~n, .:.1..U y ...:."U. 

Lo~ i:u.nu.i.on;;.~·i.u.:.; ·.l·-..!l ..L:.IO -->on,, en un 'lU;.- l:::itir..u~1 . ..:.1.J .. CiCP..nos 
y u:-:!. un JO;.,.,, !10..i··t,;u:-:1.i-:'S.L"icnno:J .. ~l :!.....:Li...oun ri.i::·inci1..,ol .:..:~ ul u...;n~-
i:.i.ol • .i.il... T"'..L'iLIO...I..' ,......:r.·u:._;i.J.vntu. ds:l .3IO .l·u~J el t.;..l:lil..u~u ..L.•·uli.":""I.:;.! i·ie1:.re 
.rr:!. J..i.t:!.::.;·t;:~ 1S'lü, 0l :....:o~ur~.J.o 0l rno.:·:ic8no ü....:..·-¡;i:..~ .:. .• an.":!. En 1SJ6:.:- el::
...BID üiu 0.1:.L~en 0n Lu-sn10:..:; .!'.ii:o:3 Pil In.Jti·tuto ..,-:.i:··1 i~ Ini:;9c_;.i:·A-
ciür. .::.o .1\i:1~o:ic:-, L~tin'"• LIT'..'f,L. ?ubl.: P.n:-ile.; y Te:.'""' J.el :DIO. 
Cndn ~10~bro del ~IO tiona 1~5 voto~ u~u un vo~o ~ur cndn --
ccciSn ...;u~arit~; uuu ncuerd06 aon towndOJ ro& mnyoria J.o vo-
to~. L;'"! ...;e3..v ..iel 13I0 0Jt8 an ·d'?!sl:i.i.n,ston. 
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BANCO NACIONAL DE CREDITO EJIDAL. COMO NACIO EL BANCO EJIDAL.- Duran-

te e1 Gobierno del General Cárdenas fue modificada la organización --

d~ crédito agrícola estatal, con la creación del Banco Nacional de 

Cr&dLto EjLda1. Inconforme e1 ~resLdente de 1D RepGb1Lca con 1os re--

su1tados de la operación de los préstamos concedidos a los agriculto-

res, -en gran proporcL6n, como antes dLgo, a personas pr1v11cg1ndas y 

favorecLdas por cons1dcrnc1oncs personales, ajenas al prop6s1to de la 

reforma agrar1n- dec1d16 crear una LnstLtucL6n de cr&d1to, cspcc1a1--

mente dcstLnada_para.a~cndcr las necesidades de los cjidatarios. Era 

- .:.2 .. ~~...:.l_~~ .. _\~~-~~~~~~--1.'... ~ 
yo entone~~~ DLrcctor Genera1 de 1a Nac1ona1 FLnanciera y mLcmbro-de1 

Consejo de Adm1nlstraci6n del naneo Naciona1 de Cr6dito Agrfco1a. FuL 

cLtado para una rcunlGn prcsidcncLa1, que tuvo 1uqar en lu sula dcst~ 

nada al Consejo <le los Secretarios de Estado~ En esta ocetciÓil, ,--1.sist~ 

l'fl'(';ol'} teclas lo"; directores de las instituciones nacionales de créc.lito, 

el Secretario de HacLenda y Cr~dito PGbl1co 1iccnc1ado Eduardo Su&--

rez, Don Efrafn Guenrostro como ~ubsccretar1o de 1a m1sma entidad gu-

bernamental, e1 Jefe de1 Departamento Agrario 1Lccnciado Gabino V&z--

quez, el también liccnci~do Ricur<lo J. Zevada Director de crédito de 

1a Secrctarfa de HacLenda, el 1ng~nLcro Peralta y e1 1Lcenc1ado MarLo 

Souza autores de1 proyecto para 1a crcaci6n del B~nco Ejidal y e1 DL-

rector dc1 pmrL6dLco "E1 NacLonal" Froy15n Manjarrez. El Gencra1 C&r-

denas, como Presidente de la República, presidía la reunión y la ini-

ció para decirnos q~c habfa convoc~da para pedirnos nuestra opL--

nión sobre la organización de ese nuevo banco. La solicitaba primera-

mente del licenciado Suárez, como Secretario de Hacienda, y éste de--

clinó intervenir, pidiendo al ingeniero Gonzalo Robles, entonces Di--

rector del Banco de México, que iniciara la reunión expresando su op~ 

nión. Ganzalo Robles, quien había desempeñado la gerencia del Banco -



l!G097 

Agrícola y profundo conocedor de los problemas concernientes a 1a re

forma agraria y las funciones del. crédito, comenzó por dar todos 1os 

• antecedentes de 1a creacL6n y operacL6n dc1 cr&dLto destLnado a 1os 

carnpcsLnos; hacÍH consLderar que cr~ ncccs~rio crear un nuevo ban-

co, sLno orLcntar 1as actLvLda<lc~ da1 cxLstcnte para conso1Ldar y pr~ 

mover l.:i si..tua.ción <le lo::> cjid.::tt:arit.:is y JlC~'-!Ue1l.os ¡Jro1>i..et.01rios, seña--

landa todos los obstilculos con sus dificultades que.se presentaban p~ 

ra organLzar1os en 5ocLada<lcs coopcratLvas de cr6dLto agríco1a; 1as 

mLsrnas que encontraría c1 nuevo bnnco cjLda1, que requerían tLernpo, 

pacLencLa y efLcacLa para a1can~ar 1os fLnn~ quu sa perseguían para 

refaccionu.r sus actividuc.J.es a.grícoJ_as. Con luciLlc~-:: y ru.zoncs muy ate!!, 

dibl.es, destacaba que lu. insufic_i.entc y precaria .:iccj_Ón del Banco ---

Agrícola, obedecía. a diversos y comp.lica_,los t:actorc!S y conduct.:i. que 

no habían de rnodLfLcarse organLzando una nueva LnstLtucL6n de cr&dLto. 

Al tcrmLnar su exposlcL6n c1 lngcnLcro Hob1es, lntcrvLnm yo para des-

tacar 1os LnconvenLcntcs de estdblnccr dos bancos nacLona~es de cr~d~ 

to, uno pa~a 1os propLctarLos y otro parn 1os cjLdatarLos; que esta -

separacL6n ocasLonaría e1 dLvorcLo de 1ou lntercscs y actLvLdades de 

los cumpcsinos, cuando lo que se dcberíu lograr era unificarlos como 

1a c1ase rura1 que debía mantenerse sLn scparacL6n a1guna, so1Ldarla_ 

con sus lnterescs comunes y como la principal fuente de ln producción 

agríco1a dc1 país. En tercer t&rmLno, el licenciado Zevada también -

expresó con calor y razones incontrovertibles los inconvenientes de 

que el Estado estableciera dos instituciones para conceder créditos a 

l.os agricultores. "Promueva Ud .. señor Presidente, que se cumplan los 

propósitos fundamentales que se tuvieron al crear el Banco Agrícola, 

corrija sus 8rrores irregularidades, pero no duplique innecesaria--

mente los gastos y funciones que deben unificarse en una sola "insti-
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tuciÓn", argumentaba el licenciado zevada, con auténtica convicción. A_ 

las tres opiniones anteriores contrarias al proyecto presentado por e1_ 

• lngenlero Peralta y el licenciado Souza, el jefe del Departamento Agra-

rio, licenciado Gabino Vázquez, lamentó que tales opiniones contraria--

ran los propósitos generosos d~l Presidente de la República, cuando de-

b!an tener en cuenta la necesidad de solidarizarse con ellos, sln dis--

crepancia alguna. Ante esta rcfutaci6n que implicaba el cargo de no obe 

decer a la conducta du verdaderos colaboradores del Presidente de la Re 

pGbllca, el ingeniero Robles hi~o notar que si tales opiniones as! las 

conslderaba el Gencr~l c&rdcnas, somct!a a su rcsolucl6n la renuncia al 

cargo que descmpefiaba. ~l Guncr~l c&rdcnas rcsolvi6 integrar una comi--

si6n para estudiar el proyecto, presidida por el Subsecretario de !la---

cienda, sefior Buenrostro, quien nos citaría al día siguiente para hacer 

lo, pero no fuimos convocados a reunión alguna y al <lía siguiente el --

"Nacional..", periódico oflclal, publi.c.::tba resultado favorablemente 

el proyecto de la creaci6n de1 Banco Nacionai de crGdito Ejida1. Desde 

luego se procedió tomar las medidas indispensabies para separar las -

actividades, dejando en el Banco Agrícola las cncar~adas de otorgar los 

préstamos a los propietarios privados y, las destinadas a los ejidata--

rios a la nueva instituci6n. Sin demora alguna, casi con precipitaci6n, 

se procedió a organizar ésta: nombrar su Director General, al consejo 

de administrac~6n y instalar las nuevas oficinas, que se encargarían_ 

de atender las necesidades de los ejidatarios que ya operaban con el 

Banco Agrícola y a organizar a la nueva clientela, formar sociedades. 

cooperativas de crédito ejidal en toda la República y designar al nuevo 

personal, que tendría su cargo las funciones encomendadas a1 Banco 

Agrícola. Forzosamente huvo necesidad de improvisarlo. Carecía el país 

de los individuos preparados o con experiencia para estudiar las nece-
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sidades de1 crédito ejida1, era indispensable organizar a 1os campesi--

nos ejidatarios, estudiar la situación y condiciones de la agricultura 

reg~ona1 en las diferentes zona agrícolas del país y, en fin, iniciar 

1as actLvLdadcs mL1 y comp1Lcadas que requerían 1a agrLcu1tura ejLda1 y 

ios campesino~ ejidatarios. El interés del Presidente de la República, 

obedecía a1 prop6sLto urgente desatLsfacer nccesLdadcs Lngentes .in.::t--

pla zabl.cs, de manera que 1a improvisación . -se impon.1.a., era imposible es 

perar contar con 1a cxperLcncLa y 1as scgurLdadcs de una accL6n cfLcaz_ 

Para constLtuLr 1as socLcdadcs cooperatLvas de crGdLto ejLda1 que 1a 

1ey re1atLva cctab1ccía como ccquLsLto paraconccder 1os prGstamos de 

avío rafaccL6n, n8ccsarLos en 1a ngrLcu1tura, solo tenía como ba-

se e1 cneso agrarLo formu1ado para Ln concesL6n de cjLdos los núcleos 

de pob1acL6n. Las coopcratLvus, por 10 tanto, no j_ntcgra.ban con 

auténticos orgnaismos, sino con campesLnos, en 1a mayoría de ios casos 

ignorantes y ajenos 1a rcsponsabL1Ldnd adquLrLda nl recLbLr ios pr&s-

tamos- ¿Podría comenzarse du otra maner~? No había posLbL1Ldad de espe-

rar que 1os campesinos obtuvLcran la preparacL6n LndLspcn~ab1e para ser 

aut&ntLcos cooperadores de uan LnstLtucL6rr de cr6dLto, 1as necesLdades 

eran apremLantcs y, por 1o mLsmo, preceder sLn 1a cxperLencLa que s6lo 

se adquLcrc con c1 ejercLcLo de una funcL~n, como la da enscfiarsc ca-

minar, a pesar de los primeros tropiezos y dificultades. Así y sólo así 

lo exigían las circunstancias existentes en el país, a condición por su 

puesto que con aut&ntLca responsabLlLdad, dccLsL6n pcrmananta y scrv~--

cio generoso en beneficio de los ejidatarios, se proccdier~ a organiza~ 

ios, con vigilancia especial e interés para unificarlos y educarlos. 

La responsabilidad solidaria y limitada de todos los miembros de las 

cooperativas era la garantía principal de los préstamos conced~dos, da-

do que las cosechas que se pud~cran obtener de los cultivos eran aleato 



rias. Todo requería tiempo y eficaz dedicación, conocimiento y experie~ 

c~a para normar la conducta y trabajos de los ejLdatarLos, much?s de --

e11~s hasta entonces simples peones de los latifundistas bLen campes~ 

nos que en forma aislad~ LndLvLdual cultLvaban sus pcrtenencLas. Los 

resultados obtcnLdos a trav6s del tlcmpo no han sLdo satLsfactorLos, 

prLncLpalmentc dcbLdo a qu8 la organLz~cL6n de lns cooperatLvas de cr6-

d~to han sLdo sLmuladas para cumplLr con la reglamentacL6n de la iey y, 

por otra parte, nnte la f~lta l~mentablcmente de personal con cxperLen-

cLa y espírLtu de sarvLcLo, sLn responsabLlLdad nL conocLmLento de la 

s~tuac~6n y conctLcL6n da La ~grLcultura de ~ada rcogL6n, se proccdL6 y 

ha proccdLdo buroc~&tLcamcnte, co•• dcsvLnculaci6n de los Lntercucs de 

los campcsLnos y la agravante da La corrupcL6n de la conducta entre mu-

chos de los que deberían ser sinceros y fervientes promocorcs socia1es, 

Lnmunes a la tentacL6n y ambLcL6n de obtener ventajas pecunLarLas. Mu-~ 

chos aHos han transcurrLdo desde que se fundaron las dos LnstLtucLones 

nacLonales de cr6dLto agr~cola y ~~sta ai1ora son excepc~onales los ca--

sos en que ha logrado establecer verdaderas cooperatLvas de cr6dLto 

agrícola, ocn responsabLlLdad mancomunada de sus mLembros, y la educa--

ción y convicción de que cJ_ tr~b~jo económico y bienestar social son --

condiciones indispensables para transform~r ia agricultura y los agr~ 

cultores. Claro, tales fueron los prop6sLtos e LlusLones de la Reforma 

Agr~rLa muxLcana El General Lázaro cárdenas y los verdaderos rcvolucio 

narLos moxLcanos se propusLcron LnLcLar una labor ambLcLosa y generosa, 

pero la sLtuacL5n creada por el capLtalLsmo en un país semL-colonLal co 

mo es y ha sLdo M&xLco, con una clase rural atrasada y envLlccLda por -

la explotación que sólo persigue lucrarse sin otros fines que el enri-

quecimiento de ia ciase social privilegiada, sólo demuestran que sin un 

cambio radlcal de las estructuras económicas resulta utópico injertar -
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en un medio como e1 nuestro, modificarlas en beneficio de los que han 

sido explotados. A tal convicción he llegado después de mi larga vida 

cmo.mexicario que he dedicado muchos esfuerzos a1 servicio de 1a agricu~ 

tura y los campesinos mexicanos. La refor~a agraria ha sido frustrada y 

traicionada en sus más legítimos ideales. Mantenidas las bases del rég~ 

men de la propiedad privada de la tierra y los dema§ medios de la pro--

ducción y distribución de la r_iqucz..:i, hn 1lc~ado a pesar de esfuer--

z os , s a e r i f i e .i. os y el i v (_~ r sos y di f" ere 11t.1.2 ~ i. 11 t. en t. os , lo que ahora lame~ 

tamos• el fortalecimiento y consolidaci6n de 1os nu8vos y modernos te-

rratcnientcs, por un lado y, por el otro, la numerosa poblaci6n de eji-

datarios y c~mp8sinos minifundistas, que ante la estructura capita1ista 

dominante y poderosa, no han de lograr su 1iberaci6n econ6mica y biene~ 

tar social sino cuando se estab1ezca c1 socia1ismo. 
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BARRIOS Y PARCIALIDADES.- En la ley 27, título 12, Libro VI, se lee -

e1 sLguLente pasaje: "Hemos ent~ndLdo que en e1 repartLmLento sortea

do~ por barrios y parcialidades de los Pueblos (de Indios) exceden los 

cacLques". La pa1abra barrLos no ofrece dLfLcu1tad, aunque no sabemos 

hasta que punto se podría decir de los pueblos de indios, las más de 

las veces, que eran "pueblos grandes", ni que tenían "distritos" como 

no fuesen dLmLnutos, condicLones que exLgc 1a defLnLcLGn dc1 DLccLon~ 

rLo. en cuanto a1 sentLdo de las parcLalLdadcs en eses mLsmos pueb1os 

la primera y la segunda acepción de Parcialidad c1 DiccLonarLo es-

t&n redactadas de manera que suscLtan fuertes dudas en punto a su 

ap1LcacL6n ai caso. Subray6 las palabras que nos mueven a dudar,en 1as 

ce.pi.as, que siguen, de umbas acepciones: ''Unión de algunos que se CD!!_ 

federan para su fLn, separ&ndosc de1 comGn y formando cuerpo aparte./ 

Conjunto de muchos, que componen una famLlLa facción, separada del 

comGn". PudLeron ser compatLblcs esas scpnracLones con c1 r&gLmen de 

cacica.tos (a que la l.ey alude) las formas espaHolLzadas de los 

puebl.os reducciones. A esto prop6sLto convLcne recordar algunas 

otras leyes de l~ RecopLlacL6n, como p. e.• ley 4 título 3, LLbro VI; 

"En todas 1as rc6uccLoncs, aunque los IndLos sean pocos, Lan de 

hacer Igl.esias"; ley 6 de l.os mismos títul.o y Libro: "En todos 1os 

Puebl.os que pasaren de cien Indios"¡ l.ey 7: "Si el pueblo fuere de 

hasta cLen IndLos"; ley 15: "Ordenamos que en cada Pueblo y ReduccL6n 

haya un Alcald~ Indio. y si pasare de ochenta casas, dos .. y aun-

que el Pueblo sea muy grnnde, no haya m&s que dos Alcaldes .• y si 

fuere de menos de ochenta Indios, y llegare a cuarenta''. De esos tex

tos se saca la Lmpr8sL6n de que la cLfra mcdLa de pob1adores debL6 --

ser la de cien cantidad aproximada~ La doble denominación (Pueblos 

y Reducciones) está explicada en la J.cy del mismo títul.o 3, aparte_ 
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de que la voz Reducción se ap1icó también a 1os pueblos antiguos de 

Indios y aun a la hacienda en que sirvieren (1ey 12, título dicho). 

Ve~ 1a papeleta de Pueb1oso 



BASAURI, CARLOS. n., y m. en la Ciudad de México 

(1900-1965) Profesor de enseñanza media y superior, se es 

pecializó en antropología. Publicó: Tojolabales, tze1tales 

y mayas (1931), Monografía de los tarahuamaras (1929) y La 

pobl.:i.ción indí9cna. de México (3 vals. 1940), primera obra g.§:_ 

neral sobre esa materia, cuyo contenido sigue vigente. Sin 

estudiar y menes especializarse en Sociología, sus estudios 

de las tribus indígenas son material valioso para los espe

cialistas en la vida rural y sobre todo, de las comunideades 

agrarias, generalmente en manos de dichos grupos autóctonos. 

A.L.A. 



._¡(105 

BATALLA, LIC. DIODORO. Jurista y luchador libertario 

naci6 en el Puerto de Veracruz, en 1867; murió en 1911. En 1901 

fund6 con los her1nanos Flores l-1ag6n, Francisco O' Reill.y y otros, 

la Asociación Liberal. Reformista, de }.Q cual. fue Presidente. 

Electo Diputado 

de 19 10) , apoyó 

Federal., .:i.l rendir su prot.estu ( 10 de septiembre 

decididan~nte al Partido Antirrclcccionista. su 

espíritu obreri:c--; Lci y de ayuCL:.t .-:i .los campesinos, nos obliga a ci

tarlo en este diccionario. Fua el suegro de otro jurista-socia

lista Don Narciso Bassols qua casó con su hija la que le dio dos 

nietos muy preparados y capaces. 



BAZ PRADA GUSTAVO R .- NacL6 en T1anepant1a, estado de M&xLco, el 1º 

de mayo de 1894. Hijo de don Eduardo Baz y doña Sara Prada de Baz. Fue 

e~ tercero de seLs hermanos. Gustavo Baz Prada LnLcL6 sus estudLos pr~ 

marias en Guadalajar y cursó la preparatoria en el Iustituto Científi

co y LLterarLo de To1uca. En 1913 fue becado por la Escuela M6dLoc ML

lLtar e Lngres6 a la NacLonal de MedLcLna con el grado de sargento se-

gundo. A prLncLpLo de 1914 se Lncorpora la Revo1ucL6n, con 1as tro--

pas de Vicent8 Navarro, en la Sierra de la Cueva, en el cerro del Aju~ 

to. Su prLmer hecho de armas fue en el camp~manto de IquLla a las 6rde 

nes del general Pacheco, uno de los prLncLpales hombres de las fuerzas 

de EmL1Lano Znpata, de quLen conquist6 conf~anza. Poco antas de curn--

p1Lr 21 aHos y al triunfo dnl Plan de Ayala, es habLlLtado general y 

cLudadano, para ser desLgnado gobernador rcvolucLonarLo de su estado 

natal, cargo en el que permanece m&s de un aHo que aprovech6 para reor 

ganizar la maquinaria administrativa, rcgula~izar los cursos escolares 

reestructurar el InstLtuto CLent{fLco y LLtcrarLo y hacer el prLmer re 

parto de tLcrras a los campesinos de la entidad. Al levantamLento y 

victoria del general Pablo Gonzálcz, deja el poder y pide reincorpora~ 

se, como alumno, rcnuncLando al generalato, en la Escuela de MedLcLna 

de la UnLvernidad NacLonal. El prLmcro de mayo de 1920 recLbe su t{tu

lo profesional. Tras de ser catedrático en su ~lma Mater comienza r~ 

cLbLr honores extrRnjcros. Es llamado ~usgustana, Roches ter, Harvard, 

Boston, para los cursos de posgraduacL6n y macstr{a. casa con la sefto

rLta Elena D{az Lombardo, hLja de uno de sus maestros, con quLen pro-

crea tres hijos: Gustavo, ~atricia y Ana Elena. El día de su nupcias 

recLbe la toga del ColegLo de CLrujanos de FLladclfLa. Poco despufis se 

1e hace miembro de las principales instituciones ci.entíficas del país, 

al Lgual de que de sirnLlares de Estados UnLdos y Europa, entre ellas 
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ia Academia de Cirugía de París. A partir de 1921 es catedrático en_ 

la Escuela de Medicina e internista del Hospital Juarézª En 1935 se -

1e~nornbra director de la Facultad de Medicina y simultáneamente de la 

Escue1a M6dico Mi1itar. E1 notab~e doctor en med~cina a quien a1udimos 

en esta breve semblanza es uno de los mejores clínicos y cirujanos que 

ha producido e1 par~ y, ademSs, en la rama el propu1sor ~nLc~al y peE 

manente de la medicina social en nuestro medio. ~ 61 se deben los pl~ 

nes formales y e1 desarrollo da1 Plan hospitalario nacional de senti-

do moderno y la relativa de obligar los estudiantes ha realizar, an 

tes de recibir el t!tulo, un trabajo de servicio social. Figura en es 

ta autolog!a agraria en virtud de quu durante su conGciente y rebelde 

juventud form6 parte de 1as fuerzas zapatiutas, las cuales al Triunfo 

del Plan de Ayala, le habilitaron general y le designaron, cuando ap~ 

nas contaba con 21 años de su edad, gobernador revolucionario de su 

Estado Natal, rea1izando durante e~ corto mandato de un afio, uno de 

los primeros repartos de tierras As! mismo durante su madurez, en --

1957, al ser electo gobernador const~tucional del Estado, convoc6 a 

un Congreso Agrario que postuló la tésis de la revolución agrícola, 

realizando, con base, en esa ideolog!a, un novedoso ensayo de organi-

zación campesina y de tecnific~ción de la explotación agrícolLl en los 

ejidos y comunidades agrarias. cuundo el señor Dr. Baz cumplió cincuen 

ta a~os de ejercer su profes~6n, el seftor Genera1 Don L&zaro c&rdenas, 

le envió un.-:t. carta que, en su parte medular, dice lo siguiente: ''En la 

celebración antedicha, es imposible ignorar su trayectoria revolucion~ 

ria !nt~mamente ligada, desde sus aftos de estudiante y joves profesio

nista, al movimiento social mexicano en que usted participó tan acti

vamente" .. "La lucha por la Reforma Agraria, que usted vivió de ce:t.-ca 

desde su gGncsis, ha permanecido como una de sus preocupaciones m&s 



0ClOS 

vivas, seguramente como convicción arraigada desde la época en que a~ 

tuó en contacto con el general Emiliano Zapata y por su propia expe--

riencia. revol.ucionaria". "En nuestras conversaciones y otros elemen-• 
tos de juicio he podido apreciar sus ideas respecto a 1a necesidad de 

introducir reformas a la Reforma Agraria y, efecto, así es siempre 

que sean de intenci6n y contenido revo1ucionarios". "Des~o a usted 

toda ciase de pnrabicnes y mayores ~xitus la labor m&dico-socia1 

en que est5 usted hoy cmpeñ.:i.ndo' 1 
... Quedo Uc usted su amigo que lo 

aprecia con gran efecto. LAZARO ChRDENAS DEL RIO. E1 mejor juicio so 

bre 1a pcrsona1i~ad humana y profesiona1 de Baz 1a produjo el Dr. Qu~ 

jano Narezo su discípulo y tambi6n notable cirujano: No cayó nun-

ca en 1a intransigencia puritana o en 1a crrtica amarga¡ permiti6 vi-

vir y prostpcrar a 1os dem&s; reconoci6 sin envidia 1os m&ritos aje--

nos. Hizo valer sus cualidades personales de hombre de bien sobre las 

exigencias materialistas, y, ¿qué pesamos nosotros del Dr. Gustavo --

Baz?. 
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BETETA QUINTANA, DR. RAMON. Nació en México, D. F. 

el año de 1901 y murió en la misma ciudad en 1965. Estudió 

en el Distrito Federal la educación primaria y preparatoria. 

Siguió los cursos de bachiller en Economía en la Universidad 

de Texas en Austin, u.s.A., donde obtuvo el primer lugar, 

compitiendo con los estudiantes de todas las carreras en el-

año de 1920; concluyó sus estudios profesionales de Licenci~ 

do en Derecho en la U.N.A.M. en 1924; y las de maestría y 

doctorudo en fiJ_osofí<.<. en J_¿¡ misrn..:...1 Univcrsid.:J.d en 1926. Fue 

Secretario particular del Sub-uccrctario y Secretario de Ed~ 

caci6n PGblica los afio~ de 1925 y 1928; despu6s en 1932 fue 

designado Oficial Mayor da la Secretaría de Industria y Come~ 

cio y Director General de Estadística los años de 1933 a 1934¡ 

jefe de la Comisión de Estudios de la Presidencia de la RepQ-

blica (1935) y Sub-Secretario do Relaciones Exteriores en 

(1936-1940) y Sub-Secretario de Hacienda y Crédito PGblico 

( J.94 J.-194 5) Director de la Campaña Política del Lic. NigueJ.-

AJ.em~n (l945-194G); Secretario de Hacienda y Crédito Pfiblico-

(J.946-1952); Embajador en Italiu. (1952-1958); y hasta su mue~ 

te Director del Periódico Novedades afias de l9Gl a 1965). En 

la actividad acad~micil fue c~tcdr5tico de EconomZa en la Fa-

cultad de Derecho de la UNAM. Escribi6 numerosos libros y f~ 

lJ.etos: Libros La Mendicidad en !-léxico ( 1931) ; E;l_ l:'.~<:>_gEª"'-ª -

~-°--~§_mic;o y ~C)C::ia_l ____ d_e __ f~~~~iC::9 (1935); En~~.:l--~~-~~l~ 

ción; Pensamientos ~ -~i~~?:1-~.::~- ?-.:::. __ ~_Rev~!:.~~~~---~1e~~~~~ (1950-

1951); Tierra del chicl_~- ( 1951); Tres afies de política Hacend~ 
. --·---------- -·---· -· -· ----· 
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ria (1952) ~-sP- se encuentra asimismo ( 1953) Disertaciones 

sobre México desde Europa (1955). Entrevistas y pl.áticas (1961) 

Entrevistas y Pláticas (1961) Tnnü:>ién escribi6 un fol.leto sobre 

l.a PALACRACIA MEXICANA (193_1.,) --editado por el Partido Nacional. 

Revolucionario en 1.936 con pr61.ogo de Ant.onio Luna Arroyo~ Le 

conoci1nos siendo profesor del Curso de Cienci.:i Económ.icu. como 

:s estudiante da la Facultad y lo seguimos sus pasos hasta su mue~ 

te .. Fue realmente un horn.brc pr~pa.raclo, c1.L.l.ro e>·.positor de su 

especialidad; buen escritor y un oxcclcntu te6rico del Derecho-

Agrario. ~n su libro antes apuntado "Proyrama Social y Econ6rni-

co de Mó>:ico, cdici6n de 19 35, .:~!.??:.~.:..:__ ?9~~-~-1:._u._; __ 5:.~?-~1. ,.X._.P~_e_c;:_~-~~ón 

l.os orígenes del. probl.c1nn ugrar_~':?~.:-1\c>:~::.'-:~~c:?, lw. situw..ción 3.:1.e 

gu_~r::__~-~~-- =:.:::__:~~~-~-i2.?-~---Y~ ... ?.~- ·~~~-~-~;..~~'2---ª,~§-~!=:.!;_9_l_~~ ~.C?n l.u tquc_v!:.3. ~.~Y-

de 1934. Es por esta raz6n, por io que Íigura en este diccionario. 



BIENES DE MANOS r.J.UEHTAS · vocRblo int •. le> lo..; t:i.em-ro...> me
dievales, cusnd.o l:"'! IGleuia cat6licr-i en_;.rAn..iec!n .;..iU . .:J .,..,_:.conl0t.i~ 
des 1nmuoblo...> 1 obteniendo lns hBciendns uodiAnto tu...;t2uentos= 
e>.:icri·tos un ol luc:llo wortuo.:ci.o, g_ue confo.t·~o 8l J.8J.'eCI..r..o canó
nico no ~o~i8n ~or r0vondidns, ol decir, ~uo os~n0an oxclui-
dns de las t~2nuncc:i.onos do ln tierra. Lou nnrln~entos aura-
neos ~o onu._;icron o u~tns nrf1ctic8u, r>.roclri~ .• 8ndo l83 _.l.ayes
do n~0~t:i.~aoi~n. 
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BIOSFERA.- Hace unos años se ce1ebrÓ en Bonn un simposio sobre el te-

ma "E1 hombre y 1a b~osfera", organ~zado por e1 Inst~tuto Federa1 de_ 

F~tosoc~o1ogfa, Defenza de 1a Natura1eza y de1 Pa~saje en co1aborac~6n 
• 

con la Comisión Alemana de la UNESCOQ Entre los a~istentes extranjeros 

f~guraron tamb~&n representantes de E1 Salvador, M6x~co y Bras~l. En-

el Trancurso del simposio se discutieron cuatro cuestiones derivadas 

del proceso industrializador: 

1-- Problemas del paisaje industrial, especialmente los peli--

gros que se derivan para la biosfera como consecuencia del 

desarrollo y aglomeración de lu industria, así como la or-

denación de las zonas verdes en las áreas industriales_ 

2ª- Problemas del paisaje residencial, como consecuencia de la 

ocupación creciente del paisaje natural y de los proyectos 

urbanísticos~ 

3~- Problemas del paisaje agrario originados por el abandono -

de superfLc~es en otro t~empo cultLvadas, asl como por 1a 

conccntrac~6n en zonas preferentes. 

4v- Problemas del paisaje de asueto en las zonas próximas a las 

grandes aglomeraciones, así como en las regiones turísticas, 

parques nacionales, etc~ 
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BIOTECNIA. La Agrono1nía Será una Ciencia Prehist.Srica de 

no Lograr la Biotecnología 

De no lograrse una adecuada integraci6n entre 

las raíces del mundo campesino con la biotecnología, a 

agronomía será en el futuro una ciencia prehistórica, una 

profesión aristocrática o cuando más antropológica y excé~ 

trica, señaló Jesús Cc:imari:;o L6pcz, investigador del depar·· 

tamento de producción agrícola y animal de la Uni6ad Xochi 

milco de la Universidad Autónoma Metropolitana. 

Durante el III Foro Nuc.ional Sobre Docencia, In 

vestigación y Servicio en el 1·1cdio Rural, efectuado en Gu~-

dalajara Jalisco,Cama.rgo Lópcz subrayó que el agro nacional 

actual enfrenta el dilema de no haber encontrado aGn su ·· 

identidad ni haber generado un proceso productivo de cono

cimientos específicos de su 5rc~. 

"La fuerza campesina gGnera un conjunto de cono-:

cimientos y técnicas milenarias, pero d~ficulta la explic~ 

cíón y sisternatización debido a los actuales sistemas aca·· 

démicos. !'-"iientras que la biotecnología c-uer~a más allá de 

su conprensión técnic.:i ::.:~ .:1.c.:idémica. .:il prod.ucir92:_· íuera clel 

terreno de l.:i agrono:nía 11
, indic6 el especialista de la U..:~i-'.1. 

Dijo que el problena actual al cual se enfrenta 

la agronomía es que los nuevos cambios tecnológicos suceden 

rApidamente, a la vez que la ciencia del campo ha sido de-
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masiado lenta para asimilar las fuentes campesinas del co•· 

nacimiento .. 

Por su parte, la investigadora Argelia Salinas 

O .. , del. Instituto de Investigaciones Econ6micas de 1.a UN~l, 

afirrn6 que los actual.es avances biotecnológicos obtenidos 

en l.as instituciones académicas del país demuestran que 1.a 

modern~ción de la economío::t ncxicnna, y en particul.ar del. 

sector agropecuario se pueden afcctuar sobre base de carAs 

ter nacional. .. 
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BIOTECNOLOGIA 

Am€rica Latina pertence, conjuntamente con la zona -

Occidental.. de Asia Central, a una de las regiones genética

mente más ricas. Se calcula que alrededor de dos tercios 

de las variedades gen6ticas de las plantas utilizables por 

los seres humanos se encuentran concentradas en ambas regi~ 

ne:<=>. A su vez cabe prc.gun..t.:irsc si América Latina está rea]_ 

mente en condiciones de nprovcchar en su propio beneficio -

ta1- riqueza. .. l\1-gunas especies vc<_Jctalcs so h.aJ_l.u.n actu.:i1-me!!_ 

te sólo en los bancos de genes de las naciones industrializ~ 

das. Por ejemplo, el 'Centro Internacional de Mejoramiento 

del_ Maíz y del. Trigo/Cit-·U-.1YT', de tvléxico, se vi6 obl.igado 

por deficiencia ccon6micn crónica a continuar sus invcstig~ 

cienes en colaboración con la firma norteamericana 'Pioneer 

Hi-Bred'; con cst:.o el. CIY!..:-1y·r pudo seguir con su trabajo de 

recolecci6n de pLasma. Como compens.:ici6n 1 Pioncer Hi-Bred' 

obtuvo el derecho de retener un r6plica o una copia de to

dos los materiales que cila elaboró para el CIMMYT. 

Frente a la diferencia que existe entre el potencial 

cient1fico de l~s n~cioncs industr~alizadas y de los pa1ses 

en v1as de desarrollo económico, se puede prcsum~r. con ba~ 

tante grado de cert0za, que el material genético de base r~ 

colectado será, fundamentaimente, sometido a rnan~pulaciones 
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genéticas en los países industrializados antes que en Amér~ 

ca Latina misma. Una vez que la investigación ha llegado a 

~ su f~n- y de acuerdo a la leg~slaci6n que regula los siste

mas de patentes en los Estados Unidos de Norteamérca- la 

nueva especie puede ser patentada como tal. (En los EE.UU. 

esperan a una decisión actualmente mfis de 7,000 solic~tudes 

de patente en el firca de la biotecnología) . Como resultado 

directo de esto: las posibilidades de los países latinoame

r~canos para realizar investigaciones en semejante sentido 

se ven lim~tadas, en lu medida que entrarían on forma inme

diata en conflicto con ln Legislación de Patentes de los 

EE.UU. Y aún cu<lnc..10 l..o s derechos de patentes sobre célu-

las vegetales sometidas a unn manipulación gen0tica no ten

gan validez legal en otro país, los EE.UU. estfin frecuente

mente en una situación tal. como para hacer val..cr sus princ~ 

pios 1.eg.:ilcs en otr.:i.s naciones. Un ejemplo al respecto es 

el conflicto comercial que afecta actualmente lns relac~ones 

entre Brasil y los EE.UU.: el desconocimiento brasile~o de 

la legislación norteamericana sobre patentes es cons~derada 

por el Gobierno de los EE.UU. como una pr&ctica ~ncorrecta 

de comercio ante l.a cual se deben aplicar rigorosas sancio-

nes. 

El proteccionismo de 1.os EE .. UU. ha afectado duramen

te, y en primera línea, a los países productores y exporta

dores de azúcar de América Latina y del Caribe. Con ayuda 

de fermentos solubl.es (enzimas) fijos ha sido posible reem-
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plazar en los mercados de los EE.UU. la caña de azúcar por 

determinados jarabes endulzantes (H~gh Fructose Corn Syrup/ 

HFCS) (fructose-sirope) Este proceso de sustituci6n se vi6 

fuertemente favorecido, por lo demfis, con los precios rela

tivamente Qltos que existen en el mercado azucarero de los 

EE.UU. ""-....sí se tiene que mientras en el año 1980 el cons~ 

mo de cafia d~ azacar en los EE.UU. era doblemente mayor que 

el HFCS, cinco afios m5s tarde se pod1a comprobar que el co~ 

sumo per-cfipita de fructoso-siropc sobrepasaba el de la ca-

ñu. de azúcar. En e]_ rnism.o lEi.pso, el <Jast.o ele ot:ros cndu1--

zantes artificinlcs se h~bla duplicado; aqu1 sobresale, por 

ejemplo, el. p1:-oc1ucto "l\spartain" que es el elaborado mediante 

procesos biotccnológicos y que es 200 veces m5s dulce que 

el. a zúcu.r. Est.:i. situa.ci61i. provocó una fuerte merma de las 

exportaciones de Los pa1ses productores de caña de az0car, 

que ya sufr1an bajo una continua reducción de sus cuotas de 

export:..:i.cioncs. 7\sí la cuota de importaciones norteamerica-

nas de caña de azúc~r desde Guayana se redujo a un décimo 

de sus cantidades antcr~ores. 



1 .. il.ll 19 

BIOTECNOLOGIA EN DESARROLLO. 

El papel de la biotecnología para el desarrollo fut~ 

ro de América Latina posee un doble carácter. 

deberían depositar muchas esperanzas en ella. 

Así, no se -

Considerarla 

como una t§cnica que trnc consigo un sinfín de beneficios, 

podría conducir a pensar, m5s que nada, que se quiere des

viar la atenci6n de los problemas mfis reales y urgentes. 

Un desarrollo económico y social perdurable no ha sido nun-

ca el resultado del c¡npJ.co do nuevas tecnologías. L.:is con-

secuencias que provocan las nuevas tecnologías en una soci~ 

dad dependen especialmente del marco de Las condiciones so-

ciales en Las que ellas se aplican. A~~, por ejemplo, la -

biotecnología puede contribuir al crecimiento de la superf~ 

cie agrícola; el aumento de la superficie agrícola, a su vez, 

puede servir perfectamente como un pretexto para prescindir 

de una profunda reforma agraria. Los resultados negativos 

que nacen con esto serían, en la mayoría de los países, más 

cuantiosos que los efectos positivos que se obtendrían a 

trav6s de una producción superior en las nuevas superficies 

agrícol.as. 

Como ocurre con cuaiquiera otra tecnología y lo que 

realmente es decisivo, no es el potenciai tecnológico que 

ella tiene, sino el problema de quién posee la tecnología 
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y de acuerdo a qué intereses e11a se utiliza. Bajo ese pu~ 

to de vista, parece ser que 1a biotecno1ogía conduce, antes 

que nada, ~ nuevas formas de dependencia en vez de presentaE 

se como una solución que puede contribuir a combatir e1 su~ 

desarrollo econ6rnico. 



BIO- Y GENTECNOLOGIA EN LA AGRICULTURA. 

La biotecno1ogía es un concepto cuyo contenido es di

frcil de limitar en forma determinante: ella engloba desde 

técnicas tradicionales manejadas por muchos pueblos, tales 

como la fabricación de vinos, cervezas o quesos; pasando por 

el desarrollo de nuevos m0todos en el cultivo y crianza de -

plantas hasta llegar a la biolog1a molecular orientada a 

ciertos usos {gcntccnolog1a), como intervenciones cspec1fi

cas en la sustancia que determina ln herencia da caracteres 

en todos los organismos vivos, bajo ellos, inclusive, la de 

los seres humanos. De acuerdo a la postura que pueda tomar 

un observador, la aplicación de esas t§cnicas despierta, por 

una parte, ln esperanza de poder solucionar los problemas de 

subalimcntación en el n1unc10 o de vencer u. enfermedades como 

el cáncer o SIDA. Por otra parte, en cambio, se conjuran s~ 

tuacioncs unidas a inmensurables peligros que nacen de las -

nuevas potencialidades de la biolog1a, cuyas representaciones 

t1picas son las cat~strofes biológicas {es decir, en este ca

so, ccol6gicas) así como nuev~s formas de dependencia económ~ 

ca de los pa1ses en v1as de desarrollo frente a una t~cnica -

que poseen las naciones ~ndustrial~zadas. 

Ambas posiciones, es decir, tanto las que son só1o -
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positivas así como las críticas intransigentes, representan 

actitudes extremas, y que en la mayoría de los casos, se a-

poyan en argumentac.i..ones ideológicas que hacen titubear, de~ 

de el punto de vista biológico, en cierto modo, su validez; 

o con otras palabras, si es posible que el potencial de la 

b~o- y gentecnolog~a -que s~n duda llevan en si- apl~cado -

dentro de un marco de rcspons~b~l~dad puede contr~bu~r a la 

solución de graves problemas. Pero para responder a esa pr~ 

gunta en la esfera de la agr~cultura de Am6r~ca Latina, es -

necesLJ.rio, pri1ncr.:in1cntc, cu.ru.ct.crizar el <lrc.:.i de problemas, 

para luego poder intentar formul..:ir una previsión de l.:i.s posi:_ 

bilidadcs de 1-.:i.s nuevas tecnol.ogí.:is en la solución de esos 

problemas a corto, mediano y .:i largo plazo; y u.sí, de esta 

form.:i, poder ver la necesidad real e imperios~ de investiga-

ci6n que nace de eilas. Adem5s se debe preguntar, tamb~~n, 

cómo se puede re~lizar la transferenci~ de esas tecnologías, 

va1e decir, qué condiciones externas deben existir necesari~ 

mente para su uso responsable. 

PROBLEMAS DE LA AGRIGULTURA DE AMERICA 

LATINA. 

~a mayor~a de los países latinoamericanos se ubican -

en zonas tropicales o subtropica1es; pero, asimismo, 1a agr~ 
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cultura se practica en regiones andinas bajo 1as típicas 

condiciones clim5ticas extremas del área. En las zonas tr.Q_ 

picales se presentan, especialmente, problemas en 1a esfera 

de la capacidad de defensa de las plantas ante agentes pat~ 

genes como insectos, hongos, bacterias y virus debido a que 

las condiciones clim~ticas, que son relativamente constan-

tes, permiten a su vez una relativu y permanente agresión. 

Asimismo se puede comprobar que existen problemas en la com 

posición de los suel.os (deficiencia de sustancias nutriti-

vas, sobrecarga de iones, etc), en la productividad y en la 

calidad de las cosechas. 

CARACTERIZACION GENETICA PARA LA CRIANZA DE 

VARIEDADES IDONEAS DE GENOTIPOS. 

Se da por entendido que los programas de crianzas d~ 

ben estar basados en materiales n1UY definidos y ampliamente 

conocidos por el investigador; de esta manera se eliminan 

dos peligros: a) problemas insuperables al momento de lle-

var a cabo la evaluación de los experimentos de cruzamiento 

de las especies; y, b) esto exige que s6lo se use aquel ma-

terial con el cual, de hecho, el cient~fico estA seguro de 

la prob.:ibilidad que l.os genes requeridos se encuentren e.fe_s 

tivamente en el material. Esto presupone a su vez una vas-

ta existencia de variedades o razas agrícoias beneficiosas, 

en lo posible conocidas con ei máximo de exactitud, así co-
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mo también la presencia de una gran gama de formas primiti

vas y/o silvestres de variedades vegetales que, en un mame~ 

to dado, le permitan al científico utilizarlas para soluci~ 

nar detcrmLnados problemas. La caracterLzacL6n de las esp~ 

cLes debe ser en lo posLble muy profunda y amplLa; en ella 

se deben Lncorporar todas las dcscrLpcLoncs que cxLsten en 

la actualLdad, como por ejemplo, capacLdad de rcsLstcncLa, 

forma de crecimiento, atributos del rendimiento, relaciones 

genéticas de dcsccndcnciu, etc. 

empleo de tGcnLcas bLoquimLcas y molccualrcs t~Ene un papel 

especLal para dctcrmLnar los grados de afLnLdad entre las 

especies. 

LA CREACION DE FRIJOLES RESISTENTES A VIRUS 

COMO UN EJEMPLO DE LA APLICACION EN LA PRAE 

TICA DE LAS BIO- Y GENTECNOLOGIAS PARA LA -

AGRICULTURA DE AMERICl\. LATY.NN. 

Para la poblacL6n de Am6rLca LatLna los frLjoles con~ 

tLtuyen una de las prLncLpales fuentes de proteinas vegeta

les. Los frLjolcs se cultLvan en la rcgL6n en una supcrfL

cie agrícola .:ilgo ma:y·or de 5 millones de hectáreas, las cu~ 

les producen una cosecha de unos 2,5 mLllones de toneladas 

anuales; éste es un rendimiento por hectárea que acusa una 
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tendencia regresiva. Entre todos los agentes pat6genos, se 

pueden considerar a las enfermedades provocadas por virus 

como una de las causas que provocan, en algunas circunstan

cias, una caída del rendimiento de la cosecha de frijoles 

del 10 hasta el 90 por cLcnto. En ln mcdLda q~e prActLca-

mente no exLstcn m6todos para combatLr a tales vLrus, ser~a 

un esfuerzo altamente valLoso crear cspccLes que pudLeran 

ofrecer una resLstcncLa a las enfermedades ocasLonadas por 

virus .. Como ya se ha dcmostr~do a trav~s de 

mentales, cxLstcn posLbLlLdadcs favorables a 

modelos exper..:h 

corto y media-

no plazo para alcanzar tales metas medLante el empleo de la 

bLo- y de la gcntccnolog~a; los vLrus que atacan a las plaa 

tas son de naturaleza sencLlln, exactamente como todos los 

otros virus .. Los virus están constituídos por los ácidos 

nucleicos (en el caso de los virus que afectan a las plan

tas son los 5cidos rebonucléicos/ARN) rodcudos por una capa 

de proteínu, cuyti estructur~ está codificada con los ácidos 

ARN. En LnvcstLgacLones rccLcntes se ha dcscubLerto que -

aquellas plantas en las cuales el vLrus exLstc sólo en su 

capa de proteínas poseen un.:i cierta resistencia ante tal vi:_ 

rus. Este hecho comprobado ahora en forma experLmental se 

derLva de observaciones regLstradas en el pasado que fueron 

efectuadas, por ejemplo, en las plantacLones de frutas c~

trLcas del BrasLl: sL se trata, verbLgracLa, a plantas que 

se ven amenzadas por una colonLa de v~rus de baja vLrulen-
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cia, es decir, que s6lo pueden provocar enfermedades tenues, 

estas mismas plantas sufrirán enfermedades mucho más moder~ 

das¡ si llegado el caso son infectadas por una colonia de -

virus de extrema virulencia. Si se llega ahora a dar el e~ 

so que so puada transf crir un gen del virus en la envoltura 

de proteína de la planta y lograr alli su crecimiento (ex

presi6n), se ha conseguido de esta manera lu posibilidad de 

otorgarle a la planta una cierta protccci6n ante el ataque 

de t.:.tl virus. En nuestro cnso especifico, so deben aislar 

los genes para la cnpa da proteína correspondiente al virus 

de los Erijolc_-s (por ejemplo, Bc.:in. Conm1on Mosaic Virus/DGiv!V; 

Bean. Goldcn Mosaic Virus/DG1'1V) par.:i 1-ucgo insertarlo en un 

vector de transformacón. De esta manera se alteran los fr~ 

jales. Esto es, en principio, factible. LLl.s dificultades 

que se encuentran actualmente se deben a que es necesario 

perfeccionar el sistema experimental tanto para los frijo

les como para el m§todo de regeneración en una colonia de 

células, así como también pura un mótodo eficiente de tran~ 

formación. El perfeccionamiento de tal sistema cxpcrimen-

tal es una meta que intentamos des~rrollar actualmente en 

coopcr.:tci6n con el 1'Centro Internacional de l\gricultura 

(CIAT)" ·=-n CClli, Colombia. Si se logra alcanzar &xito es 

taría la rut~ libre para crc.::i..r en forma r5pid.:t y eficiente 

un material resistente G virus, y así, incorporarlo en pr~ 

gramas actuales de creación de plantas. 
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BLANCO LUCIO.- General.. Iniciador práctico de la 

'entrega de tierras a los campesinos bajo la influencia de 

Francisco Mújica. Naci6 en 1879 en Nadadores Coahulia- De 

origen campesino militó desde 1909 en las filas antire1ecci~ 

nistas y fue de los primeros partidarios de Francisco y Mad~ 

ro. Sirivi6 al gobierno Maderista contra la Rcvcli6n carraa 

:cista. Combata al gobierno esf6rico de Victoriano Huerta. 

Firma el Plan de Guadalupe y comanda el Primer Regimiento de 

Libres del Norte con el gru.do de Coronel. Toma la Plaza de 

Matamoros y es u.scendic.10 u Gcncru.l. 

Entre la proclamación del Plan de Guadalupe -1913-

y la dcsparaci6n de los últimos destellos del villisrno, pas~ 

ron intensos años de lucha revolucionaria para decidir el 

rumbo definitivo que debería señalarse al. país. El Gral.. Lu

cio Blanco, coahulcnse como don Vcnustiano Carranza, extendió 

por la frontera la rebelión contra Huerta; pero no logr6 sobr~ 

vivir a ese período cruento en que el pueblo desató el rencor 

acumulado y transformó en ira sus aspiraciones a la tierra y 

a una vida mejor. 

l\.ntes de que estampara su nombre en el Plan de Gua

dalupe, Lucio Blanco conocía al pueblo y sus aspiraciones. Se 

adelantó a comprender, primero que nadie, la necesidad práct~ 

ca de devolveer la tierra a los campesinos, y el 6 de agosto 

de 1913, en llegnado con sus tropas a Matamoros, Tamps, con-
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fisc6, dividi6 y distribuyó las tierras de las haciendas de 

la regi6n, aun en contra de la opini6n que sustentaba ente~ 

ces el Primer Jefe, don Venustiano Carranza. 

Ese afSn de acabar con el latifundismo por la v~a 

más corta posible, frente a la tensi6n de las riendas que 

sosten~n Carranza, arrojó a Lucio Blanco en manos de la co~ 

venci6n de Aguascalientes. Fue Secretario de Gobernación 

en el gobierno de Eulalia Gutiérrez y se adhirió, después, 

al obregonismo. 

En Laredo, Tcx. 

Su intransigencia lo llevó al destierro. 

a~o da 1922, mataron a Lucio Blanco por 

cuestiones políticas y echaron su cuerpo a las aguas del 

Bravo. 



BOSQUE. FORESTAL.- Superficie forestal, arbolada, arbustiva y o~ras 

áreas forestalesº NO obstante que el IV Censo Agrícola Ganadero y Ej~ 

dal de 1960, registró un total de 44 millones ~e hectárGas como supe~ 
• 

fice forestal del país equivalente al 26~ del total censado y al 22% 

de la superficie nacional, las cifras originadas otras fuentes mo~ 

traban tantas discrepancias, que resultaba obvio el desconocimiento 

de la vedadcra riqueza nacional en este aspecto. Durante 1960 la Se--

cretarfa de Ayricultura y Ganaderfa ~ormul6 un proyecto de ~yuda sol~ 

citando la coopernci6n econ6mica del Fondo Especial de las Naciones 

Unidas para realizar el Inventario Forestal Nacional. La solicitud dio 

origen los acuerdos internacionales entre M6xico y la Organizaci6n_ 

de las Naciones Unidas para que, conjuntamente, pudiera formularse 

el plan de opc~acion~s bajo el cual se ejecutaría el trabajo. Al le--

vantarse el V Censo Agrícola Ganadero y Ejidal de 1970, que cubrió --

una supcrficc de 139.868 191 hectáreas, la que estaba ocupada por bo~ 

ques de especies maderables, tenía un~ extensión de 19~857 788 hectá-

reas, equivulentc a un 14.,20% del total censado. En su sexto informe 

de gobierno,cl presidente Echevcrría ufirmó que en 1970 ei grado de 

avance del Inventario Nacional Forestal era del 34%; de 1971 la fe-

cha (a~o da 1990) habían quedado concluidos los levantamientos en 12 

Estados m&s, lo qua rc~rasent6 un avance total del 90%. Tomando como 

base las c~fras proporcionadas por la Subsecretaría Forestal y da la_ 

Fauna, relativas al Inventario Nacional Foresta1, las superficies fo-

restales de la República mexicana, en enero de 1990, estaban integra-

das en la siguiente forma: 



uG130 

SUPERFICES FORESTALES DE LA REPUBLICA MEXICANA 

ENERO DE 1982 

Conceptos % del total Mi les de ha. 

Superficie arbolada: 44 90 7. 1 32.87 

Bosques 29 298.6 

Conífe:ras 1 2 063. 1 

Latifoliadas 8 635.4 

Selvas: 1 5 208.5 

Superficies arbustiva 73 433.3 53.76 

Selvas bajas caducifo1ias 1 2 9 o 1 • 1 

Chap.::i.rrales 7 854.9 

Mezquitales 6 6 71 • 3 

Matorral.es 46 006.0 

otrus 5rc~s forestales: 18 263.4 13.37 

Superficie total forestal 136 603.8 100.00 

D .. G.L ... R~ 
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BOSQUES."ARBORETUM", MUSEO VIVO DE LOS ARBOLES. PhRIS.- ¿D6nde puede_ 

admirarse el gigánte del mundo vegetal, secoya, que llega a medir 100 

metros de altura? Naturalmente, en California, que es su región de -

origen, pero también.u. en Francia, y no en cualquier lugar: en Vers~ 

lles, cerca del Palacio, en un inmenso parque creado por Luis XIV, el 

"Rey Sol''• para albergar ejemplares de todas las especLes arb6reas del 

mundo y felLzmcntc, este caprLcho de un rey ha resLstLdo el paso de -

los siglos. 

Este fant&stLco parque, que parece surgLdo dLrectamente de la LmagLn~ 

cL6n de un poeta vLrgLlLano, ha vLvLdo todos los avatares de la hLst~ 

rLa, pero sLguc a11r, m&s vLvo que nunca, con sus 1,700 &rboles pro-

venLcntc~ del mundo entero y adaptados, a veces no sLn dLfLcultad, al 

clima templado de Francia. 

El ejemplar m5s extraordinario que se encuentra allí es el Gingko bi

loba, llamado ''el &rbol de los cuarenta escudos". Verdadero f6sLl vL-

vLente; esta espcLce ya exLstra 

de a~os. Es sobreviviente de la 

forma actual hace 125 millones 

secundaria, época en la que --

abundaba. Su número se redujo sensiblemente en la era terciaria y a -

lo largo del periodo que siguió, hasta el punto de que sólo subsistí~ 

ron algunos ejemplares en las monta~as del este de ChLna. Es, pues, 

un testigo viviente de esJ vegetación leñosa, que cubría la tierra, 

en Lnmensos bosques, hoy sepultados en las profundLdades de la tLerra. 

Pero este árbol tambL6n curLoso por otr~~ razones_ En Ja~Sn le 

venera como ~rbol sagrado; tal, lo encuentra las inmedia--

cLones de los templos y su apo~o de "&rbol de los cuarenta escudos'' 

no provLene del suntuso follaje dorado que exhLbe en otoHo, sLno m&s 

prosaLcamentc, da la suma exhorbLtante que 1780 -año de intro--

duccL6n a FrancLa- pag6 un rLco "amateur" franc&s, M- de P6tLgny, por 
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cada uno de los cinco ejemp1ares que adquirió a un horticu1tuor in-~-

gles. 

Ot~a curiosidad muy diferente por su origen y sus características en_ 

LA ARAUCARIA DE CHILE, apodada "desesperac~6n de1 mono". Las ramas de 

este extraño árbol están provistas de una especie de escamas tan co--

r~&ceas que dcsa1~entan a 1os monos m&s af ~c~onados la escalada.~. 

Toda una sinfonía de árboles frondosos y de coníferas se despliega en 

este verdadcr museo vivo de los árboles. Entre los primeros figuran -

espccLcs que o~tentan denom~nac~ones encantadoras, 1a caoba de Ch~na, 

c1 manzano de SLbcr~a. e1 o1~vo de Bohcm~a o la ~mpres~onante s6fora 

de Jap6n, cuya copa parece br~ntlar a1 cLe1o una ofrenda, con sus ramas 

que surgen tle1 tronco 1a m~sma a1tura. Un ejemp1ar presente en Ver-

sa11es fue p1antado la época de Luis XV.J. Y, naturalmente, no fa1 

tan los sauces, abedules, arces y almecinos. 

Pero la colección más espectacular es, sin duda, la de coníferas. To~ 

das están üllÍ: el cedro de Líbano, la picea del Himalaya, el alerce 

de Jap6n y, por supuesto, e1 famoso abeto de N~v~dad 

Creado en e1 s~g1o XVII, e1 "Arboretum" de Vcrsa11es, se conv~rt~6 en 

e1 s~g1o XVIII en una gran "escue1a de bot5n~ca'', bajo 1a dLrecc~6n 

del gran naturalista BERNANRD DE JUSSIEU. En aquella época, este par-

que poseía varios miles de especies, algunas de ellas muy rnras, y 

era el jardín botSnico más prestigioso de Europa~ Esta edad de oro 

term~n6 con 1~ Kcvoluc~6n de 1789. Pero 1os antLguos "vLveros rea1es" 

de Versallcs recobraron su perdido esplendor en el siglo XX, y más --

precisamente en 1922, cuando se transfirió allí una parte de la cole~ 

ción del Jardín Botánico de París. 
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El parque está organizado en cuatro sectores; e1 planetario, con 1os 

semilleros y lo~ árboles jóvenes antes de su implantación definitiva; 

e1 sector "geografico'', donde se encuentran 1as especies c1asificadas 
• 

por continentes (Am6rica, Euro~a y Asia); e1 sector "hortícola", re--

servado a 1.os 5rboles más preciosos que requieren especial. atención, 

y el. sector "sistemático" -el más extenso y antiguo-, en el que 1.os -

árbol.es están agrupados según afinidades botánicas. 

Actualmente, el "MUSEO DE LOS ARBOLES" ~igue dcsarroll5ndosc; y, se -

prevé, que antes de terminar el siglo contendrá 3,000 especies dife--

rentes. Las nuevas especies van llegando en forma de semillas prove~-

nLentcn de lso jardines bot5nicos del mundo entero. 

El problema mayor que debe afrontar una institución de este tipo, es 

el de la aclimatación, Para multiplicar las posibilidades de éxito, 

una sola receta se impone: introducir varias plantas de cada especie, 

"ecotlpos" de ~lferentc origen gcogr&fico. algunos de los cuales se -

adaptur5n mejor que otros a clima templado~ 

Gracias una paciente labor, se ha constitufdo reconstituído esta_ 

magnífic~ colección de los·más raros árboles forestales y ornamenta--

les, dominada, hoy como ayer, por su gigantesca secoya denominada ---

"sempcrvircns'' es decir, "siempre verde". 
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Oestrucci6n del ecosistema, factor primordial 

en e1 hambre y 1a desnutrici6n en América Latina. 

La esperanza de alimentar al mundo:a los mil 

mi11ones de personas más que habrá en e1 año 2000 depende, 

vitalmente, de la adopción de sistemas agrícolas, foresta-

1es y pesqueros que est6n en armonYa en el ambiente, y que, 

por lo tanto, puedan mantenerse en el futuro. 

M5s a1lá de esta afirmación de la Organizaci6n 

de las Naciones Unidas p~ra la Agricultura y la Alimentaci6n 

(FAO) , los hechos parecen demostrar que la destrucción del 

ecosistema en Latinoam6rica constituye un factor significa

tivo en el hambre y la desnutrición, en una región con pos~ 

bilidades de producir lo suficiente para su población de 

430 millones de habitantes. 

El funcionGrio regional de información de la 

FAO, Polan Lacky, dijo en esta capital que es "indispensable" 

preservar los recursos naturales y el ambiente en el conti-
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nente, lo que no es incompatible con la productividad de la 

tierra. 

El poner en relieve que el Día Mundial de la 

Alimentación instituído por el organismo de la ONU estará d~ 

dicado este año a1 ambiente, subray6 que se debe devolver a 

la tierra "tanto como lo que se toma de ella". 

Subrayó que "hay que buscar opciones tecno16g.i:_ 

cas", tras advertir sobre el uso adecuado de agroquímicos y 

al.gunos aspectos de la industrial.izaci6n en el campo .. 

Indicó, por ejemplo, que en muchos lugares no se 

justifica una al.ta tecnificación en las faenas, como uso de 

grandes tractores porque 78 por ciento de los agricultores de 

Latinoamérica tiene una superficie promedio de 11 hectáreas 

y s61.o 4.2 por ciento es apta para la agricultura. 

Osvaldo Sunkel, del Instituto Latinoamcricnao 

de Planificaci6n Económica y Social (ILPES), subray6 que to

dos los problemas del desarrollo en la región -pobreza, em

pleo, productividad, desequilibrios externos- están afecta

dos "seriamente", por el tema ambiental.. 

En un estudio sobre "economía y ambiente en la 
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perspectiva del. desarroJ.J.o" dijo que el. agotamiento o det~ 

' rioro de l.os recursos significa aumentar los costos econ6-

micos del. crecimiento porque es necesario compensar l.a péE 

dida de productividad natural. con subsidios y energéticos 

y tecnol.6gicos. 

Por otra parte, precis6 hay que subsanar l.os 

efectos negativos del. deterioro ambiental. sobre J.a saJ.ud y 

los nivel.es de vida. 

La pobJ.aci6n J.atinoamericana y del. Caribe debe 

alimentarse de l.a misma tierra que hace 30 años tenía que 

satisfacer a l.a mitad de l.as personas. 

Los expertos sostienen que si se quiere que el. 

actual. consumo de al.imcntos se mantenga simplemente para -

l.os que vivan dentro de 10 afio7·ia producción deberá incre
/ 

mentarse en 40 por ciento (y si se pretende el.iminar el. ha~ 

bre, el. aumento deberá ser muy superior) . 

Uno de los ~spectos más importantes del ecosis-

terna en Latinoamérica y ei Caribe es la destrucción de los 

bosques, que producen no s6Lo madera sino también aJ.imentos, 

forrajes, resinas, gomas y medicinas. 
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BOSQUES. HISTORIA DE LA SILVICULTURA.- ~éxico es un país rico en re--

cursos forestales y lo sería, doblemente, si la historia del aprove-
• 

chamiento de este recurso no estuviera ligada al despojo, al descuido 

y a un deficiente política gubernamental. Estos hechos sólo produ-

jeron efectos negativos sobre el desarrollo de esta actividad, sino 

también sobre el equilibrio ecológico y sobre la agricultura y la ge-

neracL6n de electrLcLdad. En ocasLones el gobLcrno, buscando proteger 

los bosques por mcdLo de vedas de 25 afias, obtuvo resultados negatL--

vos porque, no s6lo pcrjudLcnban a los LnversLonLsta~ y a los trabaj~ 

dores, sLno, tambLGn, a los mLsmos bosques, ya que 6stos requLeren p~ 

ra su sano mantenLmLcnto da bLen planeadas y perL6dLcas podas. Atlem&s 

la LnsufLcLcntu Lneflclente vLgLlancLa de los bosques no ha podLdo 

evitar la cxvlotación clandestina y el daño constante de la quema de 

los bosques, que ocaslona la p6rd1da de los pulmones de ox~gcno, tan 

necesarios las grandes ciudQdes y, que además acrecienta la erosión. 

Fue usí como el país llcgú unu triste 1r6nLca problematlca• m1cn-

tras que por un iatlo cxLstcn mlllones de &rboles v1ejos que deben 

derribados, tunto por su riquczu como por el bien del bosque mismo, 

por el otro, contamos 10 m~lloncs de hect&reas de bosques tropLc~ 

les y 2 mlllones de Hao. de conrferas sobre explotadas, segGn datos 

de 1970 y que, por desgracla, es de temer que ese nGmero slga aumen--

tanda. Prlnclpales lndlcadores• 1.- Producto lnterno bruto• La aport~ 

cL6n de la s1ivLcuitura al valor del producto Lntcrno bruto precios 

constantes, ha dlsmLnuLdo enferma constante desde hace varlas d&cadas, 

aun cuando su posición dentro de las actividades primarias no ha va--

riada y, su crecimiento, es muy pequeño. Entre 1960 y 1970, la parti-

cipación de la silvicultura en el total del producto interno bruto --

descendió de 0.6% a 0.4% y, p3ra 197G, sólo llego al 0~35%. Respecto 
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ai conjunto de 1as actividades primarias, aunque su posición mejoró,_ 

casi hasta duplicarse, entre 1960 y 1970, durante el sexenio que con-

c1~yó en 1976, apenas consiguió una mejoría de 0.5%, pasando de 3.33% 

a 3.85%_ 2.- PoblacL6n econ6mLcamente actLva: De las 5 103 514 persa-

nas dedLcadas a las actLvLdadcs prLmarLas, consLgnadas en el Censo de 

PoblacL6n de 1970, un total de 74 574 estaban ocupadas en la sLlvLcu~ 

tura, es ducLr, el 1.46%; comparadas con el total de la poblacL6n ec~ 

nórnicamente activa, apenas representan el 0.58% .. 

VALOR DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

(Mil..loncs de pesos 1960-1976) 

Años Total_ Actividades Silvicultura 
primarias 

1960 1 50 5 1 1 47 970 882 

1970 296 600 34 535 149 

1971 306 800 35 236 085 

1972 3 29 100 35 305 1 7 3 

1973 354 100 36 179 252 

1974 37S ººº 37 175 332 

1975 3 90 300 37 5 1 1 332 

1976 398 600 36 080 389 

% de las actividades 
primarias 

1. 84 

3.33 

3.08 

3.32 

3.46 

3.58 

3.55 

3.85 

Conforme a su posLcL6n en el trabajo, había en ese afio 3 533 patrones, 

empresarios empleadores (4 .. 74%); 14 979 obreros o empl.eados (20.09%) 

17 691 jornaleros o peones (23 .. 72'&) 29 .. 678 trabajando por su cuenta 

(39~80%); 3 631 ejidatarios (4.87%) y 5 062 trabajadores en negocios 

familiares sin retribución { 6. 78%) • D.G.L.R .. 



BOSQUES. PROOUCCION. Por su parte, de los productos que inte

gran la producci6n de madera para la industria, la madera en rollo, 

las tablas y tablones, las trozas en rollo y la leña para celulosa, 

' mantuvieron un firme ritmo de crecimiento a lo largo de este perí~ 

do, aumentando el volumen producido, respectivamente, en 22.93%, 

38.23%, 24.84% y 50.38%. La madera cortada en escuudra tuvo un 

comportamiento err~tico: disminuyó su producción en 1971 y 1972; 

aument6 con celeridad entre 1973 y 1975, para descender en m5s de 

200 mil rn 3 en 1976, respecto del afio anterior. Muy similar fue la 

situaci6n de la madera labrada en rollo, que creció entre 1970 y-

1972, descendió en 1973, volvió a elevarse en 1974 y 1975, para -

caer en su punto m5s bajo en 1976, disminuyendo casi a un tercio-

del volumen producido en 1974. La participaci6n de los diversos 

Estados en el volumen de la producci6n maderera ha permanecido casi 

sin alteraciones en los Gltimos afies: Chihuahua, Sonora y Baja Cal~ 

fornía, 28.35; Durango, Zacatccas y Sinuloa, 17.2%; San Luis Potosí, 

Tamaulipas, Nuevo Lc6n y Coahuila, 8.2~; Jalisco, Nayarit, Colima 

y Aguascalientes, 9.7~; Michoacan, Guerrero, MQxico y Guanajuato, 

18.5%; Oaxaca, Veracruz, Puebla, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, 

8%. El pino es la especie tradicionalmente m5s aprovechada y cons-

tituye cercLl del 80~ del volumen total obtenido y solamente 4 csp~ 

cies más, como el encino, oyamel, cedro y caoba, tienen importancia 

dentro de la producci6n total; las dem5s especies, aun cuando en su 

conjunto swn.::i.n. el 11.G:., en lo individual producen cantidades muy 

cortas. El 60~ de los aserraderos está ubicado en los Estados de M~ 

choac5n, Durango y chihuahua. Respecto a su uso industrial, el más 

importante es el de la construcción, que absorbe alrededor del 45% 

del volumen total de madera; en segundo lugar está la industria de 

la celulosa, que utiliza cerca del 20% de lo producido; le siguen 



uGl.40 
2. 

en orden de importancia, la e1aboraci6n de combustible vegetal, 
~ 

de durmientes, chapa y triplay, empaques diversos y otros de m~ 

nor significaci6n, que en conjunto suman 35%. De las 543 canee-

sienes forestales otorgadas en 1975, que ampararon una superficie 

de 9.6 millones de ha y ll.6 millones de m 3 de madera en rollo, 

deriv6 una ¡_:>reducción de 6.9 millones de 3 
m en rollo en una supe~ 

ficie cxplotadu de 7.2 millones de ha. De estas concesiones, el -

71% correspondió al pino, el 13% al encino, el 4.6% al oyamel, el 

10% D maderas corrientes y el resto a maderas preciosas. Las est~ 

dísticas relativas a la producción no maderable fueron en los últ..4:.. 

mas años, lus siguientes: 

PRDDUCCION FOHESTI\L NO r-1l\DEI'~"\!3J...E 

(Toneladas) 

Concepto 1970 1971 1972 

Aguarrás 2 220 l '.l64 2 140 
Brea o colofonia 6 732 7 202 9 770 
Cera de candelilla 2 209 2 211 l 462 
Ccqu.ito de ac0itc 556 771 584 
Chicle 1 817 1 612 1 851 
Ixtle de lechuguilla 10 230 6 185 5 365 
Ixtle de paln"---i. 5 020 2 216 4 961 
Nuez 799 307 734 
Pimienta 1 140 598 496 
Resina de pir10 44 979 46 122 52 149 
Rizorn..:"""ls de barbasco 11 206 9 275 11 550 
Vainas de cascalote 3 188 3 954 3 353 

Total: 90 146 82 417 94 865 

1973 1974 1975 1976 

4 489 3 297 3 309 2 552 
18 470 11 939 13 410 10 383 

1 427 1 905 1 598 2 892 
494 449 509 414 

1 400 934 1 412 747 
7 360 8 425 7 050 5 035 
3 174 3 514 3 916 8 200 

223 289 415 208 
653 1 131 760 1 478 

54 895 57 949 54 489 45 997 
11420 11 4SO 11 473 3 009 

3 354 3 8.;G 3 GS-1 z 6Sl 

----
107 459 104 578 102 025 83 616 

En los últimos años, el volumen de la producción no maderable registr6 

fluctuaciones considerables; mientras que de 1971 a 1972 descendi6 en 

más de 9%, en los años de 1972 y 1973 creció en 5-2% y 19-2~, respcc-
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, tivamente, respecto al primer año considerado. Después inici6 un -

descenso continuado desde 1974 hasta 1976 en que el volumen obten~ 

do fue el más bajo de todo el sexenio: 7.% inferior a 1970 y 22.2% 

menos que en 1973. Cuatro productos encabezados por la resina de p~ 

no, los rizomas de barbasco, el ixtle de lechuguilla y la brea o 

colofonia, absorbían el m~s elevado porcentaje del total, con 73 197 

toneladas, que representaban el 81.2% en 1970; con 92 145 ton en 1973, 

el 85.7~ y con 64 474 ton en 1976, el 77.1%. La resina de pino, por 

sí sola, al_canz6 cJ_ 119. 9\:., el. 51 ... 1% y el SS!ti, en esos mi.sn1os años. 

Los rizomas de barb~sco, que le seguían en importancia, mantuvieron 

un volumen ~nual promedio superior a las 11 mil toneladas, pero tu

vieron una brusca caída en 1976, cuando apenas rebasaron las 3 mil 

ton ... El i.:-:tJ.c de lechuguilla, que ocupaba el tercer puesto, fue pe.E_ 

dicndo su pcx_;ici6n, .::i.l. reducir su volumen casi a la rnit.ad entre 1970 y -

1976, mientras la bren o colofoniQ lo triplicaba de 1970 a 1973, p~ 

ra descender con pursimonia en los años rcst.:intes del período. Para 

el año de 1976, la producci6n maderera alcanzó un valor de $4 983 

millones de los cuales 56.2b correspondieron a la madera aserrada y 

42.5% .:t los productos rollizos; el de los productos derivados no m~ 

derables lleg6 a $ 470 millones. 5. Mejornmj.ento de la silvicultura. 

Con el fin de mejornr la explotación ~orcstal y las condiciones de v~ 

da de los pobladores dedicados a esta actividad, fueron creadas 8 

empresas en las que el gobierno está asociado con los ejidatarios, 

para liberarlos da la explotaci6n de los antiguos concesionar~os; 

entre ellas sobresalen por su importancia: Aprovechamientos Foresta-

les d.e C.:impechc, "-.. pro~-..:ech.:::..-ni~ntos Forestales de Oaxaca, .l;.provechamie~ 

tos Forestales de N.:iy.:trit, Forestal Vicente Guerrero (en Guerrero),-
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, Productos Foresta1es Mexicanos (en Durango) , Productos Forestaies 

de la Tarahumara (en Chihuahua) , Protectora e Industrializadora de 

Bosques (en el Estado de México) y la de Michoacán. Respecto a la 

recolección de especies silvestres, destacan la creación de la Com~ 

sión Nacional de Zonas Aridas, el incluir el régimen de seguridad a 

los ixtlcros, c1 estab1ccimiento de la empresa Proüuctos Qufmicos 

Vegetales Mexicanos, en lo relacionado al barbasco y el impulso a 1as 

operaciones de 1os fideicomisos en apoyo de los recolectores de cera 

de cande1il1a y de 1os productos de chicle. Entre los esfuerzos re

cientes en esta materia debe scfialarsc también el Programa Naciona1 

del Desarrollo Forest~l, que pretende conservar y mejorar el bosque, 

generar emp1eos, promover la creación de una industria forestal só1~ 

da, rentable y permanente¡ reducir import.:i.ciones y generar c:-:portaci_Q, 

nes. En l977 cst.:i.ba ya concluido un proyecto de Ley Forestal que 

permitir~a entre otras cosas, la constitución de empresas forcsta1cs 

mixtas pra aprovcchu.r rucionalmcnte los bosques, protegiéndolos y r~ 

generándolos al mismo tiempo que se explotan. 6. Inversiones gubern~ 

mentales en la silvicultura. Entre 1964 y 1970, la inversión pQblica 

federal en el sector forestal alcanz6 un total de $64 millones, pero 

en el sexenio de 1970 a 1976 creci6 en forma acelerada. D.G.L.R. 
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BOSQUES TROPICALES 

¿Cuál Política Económica salva al Bosque Tropical? 

Desde comienzos de los años ochenta la creciente 

tala de los bosques tropicales ha ido ocupando cada vez más 

el centro del inter6s ambiental, pues la disminuci6n del 

bosque tropical no s6lo hace temer daños ambientales consi·

derables -como erosi6n y dcsctificación- en los países afe~ 

tados, sino cambios clim.:il:icos a nivel muncli.:i.l. Las altera 

cienes ambientales vinculu.d.::is a esto pueden, según los pro·~ 

nósticos de los cientificos naturales, alcanzar las dimen

siones de una cat5strofe global, cuyos dafios no son cuanti

ficables. 

Con este trasfondo, la mantención de los bosques 

tropical.es iría en interés de los países 

tropical.es. 

extraído las 

A pesar de ello, la mayoría 

tropicales como no 

de los países no ha 

conclusiones político-económicas de este pro·-

nóstico. Solo en el afio 1988 se talaron a nivel mundial 

3,2% de las superficies cubiertas de bosques tropicales, 

existentes mayoritariamente en países en. desarrollo. Cer

ca de un tercio de las talas se realizaron en Brasil e In-

donesia. L~ tala de los bosques de lluvias en estos paí~ 

ses se debe sobre Codo a razones de tipo económico. Por 

una parte, se cre~n a través de esto nuevas áreas de culti 

vos y pastoreos o se posibilita el acceso a materias pr~~ 

mas minerales. Por otra parte, la madera cortada represe~ 
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ta un valioso recurso, del cual depende altamente el ·surn~ 

nistro energético interno y la exportaci6n de muchos paí~ 

ses en desarrollo. Por ello se plantea la interrogante 

de c6mo se puede enfrentar de modo exitoso la destrucción 

de los bosques tropicales y las consecuencias correspon-

dientes. En este texto se presentan y discuten diversas 

medidas rx:>lítico-·econ6rnicas para la salvación de los bos-

ques tropicales. 

Se han propuesto, de diferentes: .formas, obstácu-

los coraerciales para la madera tropical. El objetivo de -

estas medidas es reducir el e~pleo de ~adera tropical a tra 

vés de la limitación drástica del co1nercio mundial .. Por me 

dio de la caída de la denanda resultante debía reducirse 

también la tala. A~uí se DUeden diferenciar los siguientes 

límites comerciales; freno il la importación o bien cuotas 

prohibitivas de importación, que pueden excluir completa-

mente el uso de m~dera tropical en el país; tarifas o im-

puestos indirectos que oblig~n a los consumidores, a través 

del mecanismo de prcc~os; a una conducta más ahorrativa en 

el uso de los recursos, pres~ón moral por parte del gobier-

no ·y de l<:J..s organi::u.cionc.3 cJ. . .::.- l?rotcccié:i.. o..:r·.bi..cntu.l, pro--

hici6n de exportación de la madera tropical, tal como fue 

establecida en 1980 en Tailandia. Estas ~edidas sólo pue~ 

den servir ex definitione cuando es suf icient~•ente elevada 

la parte de la cxportaci6n del aprovechamiento econ6mico de 

la madera tropical. Por ello, habría que examinar la impo:E_ 

tancia que tiene el recurso madera como material de cons-· 



trucci6n en el 9a~s, y voder calcular de mejor manera la 

efectividad de medidas proteccionistas en relaci6n con el. 

país en desarrollo en cuestión. Los cálculos de la FAO 

indican que entre 1985 cerca del 84% de la nadera cortada 

en los países en desarrollo~estuvo destinada a la obtención 

de energía para calefaccionar y cocinar, o bien para la ~ 

producción de carb6n de nadera. 

Aquí debe, sin embargo, tenerse en. cuenta que 

el. combustible madera y 1.a r.iadera para uso industrial pro~

veniente de bosques tropicales no tienen por qu6 ser pro

ductos homoqéneos, y r-:iuc pueden presentarse como proC:uctos 

acoplados. Incluso ln parte de las exportaciones de la ma 

dera procesada industrialmente muestra que países como Br~ 

sil e Indonesia, que ~eprcsentan un tercio de la tala mu~ 

dial de bosques de lluvias, sólo registraron baja partici

pación en las ex?ortnciones, con G,8% y 36,7%, respectiva-

mente, en el. ~~o 1985. La baja participación de la madera 

en las exportaciones brasilefias se debe a que en el área -

de la sclv~ del ;:J!"lazonas la exportación de filatlcra juega un 

rol secundario por el mal estado del sistema vial y los 

elevados costes de transporte. ~n estos países las barre-

ras comerciales para maderas tropicales no tendrán por ello 

una infl.uencia. decisiva en las dimensiones de 1.a tala de -

bosques lluviosos. 

Pero ta~bién en los países con alta participaci6n 

de madera en las exportaciones, encuentran limitaciones las 
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medidas limitantes del co.roe.rci.o. En la implementación del 

cese o boicot de importaciones se debe considerar que aquí 

se trata de medidas unilaterales de países importadores 

aisl.ados. Esto puede conducir a numerosos c.fectos en re.-

lación con el objetivo real de la medida. Por 1-o pronto 

una renunci.:l unilcit.•.:.:!r.:il .:i importar por parte de un "país 

pequeño", que no puede influir sobre los volú.Mencs que se 

negocian en el mercado mundial, no alcanza los efectos de-

seados. Sólo p.:líscs grandes o bloques comerciales como la 

Comunidad Europea, Japón o los Estados Unidos, que regis-

tra11 l..:i mayor EJa.rticipación en l.:ts i.mport.:icioncs 1nundiales 

de madera tropical, pueden contribuir, a través de restric 

cienes unilaterales de sus importaciones, a una reducción 

de los volúmenes en el mercado mundial. Incluso en caso -

de que Estados Unidos y la Co1-ri.un.i.detd Europea acordara~ el 

c-~~? __ 9-_~--~mportacioncs que se den-tanda, n.o estaría a~i_: !!-~eg~ 

rad.:t la reducción del volu1::.cn de l.:t ~~dera tropical ~ego-------- --· -- - . 

ciada. Podría ser que o bien la dcrr.andc:i lc:i for.1entaran otros 

pa~ses grandes o bien una gran cantidad de pequcfios pa~ses, 

como los del sudeste asi5tico. Mus allá de esto se podr~a 

enfrentar el problc~a por el lado de la demanda, reduciendo 

1-os volúmenes de CO;:-lc:rcio mundial. Este es el caso cuando 

1-a parte que ofrece intenta reducir sus pérdidas a través 

de un incre1ncnto del volumen que vende. Esta conducta se 

registra 9articularnente en la agricultura. 
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BOSQUES. VOLUMENES Y VALOR DE LA PRODUCCION FORESTAL.- Los bosques n~ 

cionales,están clasificados en los de madera blanda, mixtos y de mad~ 

ra,duraº LOS pr~meros están formados principalmente por conífieras, 

orno pino, oyamc1, cedro blanco y ciprés; son los que mejor se prestan 

a un explotación nacional; sim embargo, pese lns leyes de protección 

forestal, la inmoderada tala ha destruido grandes zonas. En las sier

ras Madre y del norte du ChLapas, Madre del Sur y Madre OrLente, en -

las cLmas da las monta~as en los Estados de JalLsco, MLchoac&n y M&xL 

co, cst&n los prLncLpalcs bosques de aste tLpo, así como en la CordL

llera Naovolc&nLca, en la SLcrra M~drc OccLdental, arrLba de los 500 

m. de altLtud; en las sLcrras ª'' san Pedro M&rtLr y Ju&rez, al norte 

de ~aja CalLfornLa y a1guna3 dLstantes de las vías de comun~ 

cacL6n en los Estados de MLchoac&n, Guerrero y Oaxaca. Adcm&s de las 

conífieras, los bosques mixots incluyen también especies de madera se 

midura, como encino, nogal, roble, fresno, palo blanco, linaloe, ailc 

pLno, pLH6n copal y otros con hojas caducas. Estos bosques ocupan el 

declLve oeste de la SLerra Madre OccLdental y parte norte del decli-

ve este; ambas vertLentes de la cordLllera Ncovolc&nLca; sLerras Ma-

dre OrLental y de Oaxaca y mesa central de ChLapas. Prosperan los bo~ 

ques de nad0ra dura en zonas tropLc~lcs y sub~ropLcales, como la pla

nLcLe costera del Golfo de M&xLco, desde TampLco hasta la planLcLe -

costera del Golfo de M&xLco, desde TampLco hasta la Pen!nsula de Yuc~ 

tán y, en la costa del Pacífico, desde Bahía Dunduras hasta el Istmo 

de Tchu~ntcpcc l~s tierras ~~jas de Chi~pas. Las 

son la caoba y coabLlla, palo de BrasLl, ceLba, chLjol, guayac&n, qu~ 

bracho, &rbol del hule, &rbol de chLcle, palo de Campeche y capomo. 

Algunas especies no se explotan a causa de su escasez o de las malas 

comunicaciones pero en general, el esquilmo inmoderado de las selvas 



continúaª De las 44 907.1 miles de ha. que constituyen la superficie_ 

arbolada, 1os bosques cubren 29 698.6 miles de hectáreas que represe~ 

ta~ las dos terceras partes y las selvas, 15 208.5 miles de has. que_ 

cubren la tercera parte restante. La superficie arbustiva, junto con_ 

otras &reas forestales, cubre en conjunto cerca de 91_7 mLllones de 

has. que absorben las dos terceras partes de la extensL6n forestal 

de la RepGblLca .. En su mayor parte las especLes que contLcnen propor-

cLonan varLos csquLlmos entre los que sobresalen la lefta, el carb6n, 

las fibras, los rizomas, las cortc¿as, la cera y otros productos. En 

varLos documentos, la Secretaría du la Reforma AgrarLa scftala que los 

ejLdoH y comunLdades poseen entre el 70 y el 80~ de los bosques del 

país; por su parte, la Subsecretaría Forestal y de la Fauna, asegura 

que los bosques cjidalcs y comunales representan el 55%; los pertene-

cientes pequeños propietarios, el 3~~ y los tcrrnos y parques nacio 

nalcs, el 10~. Otras LnformacLones asLentan que los bosques de propL~ 

dad prLvada oscLlaban alrededor del 40~. Aunque aparentemente contra-

dictorias, cst~s cifras pueden explicarse porque a veces consideran -

como de propLedad prLvada los terrenos entregados en concesión; mu-

chos de los terrenos nac~onales fueron transformados en propLedad ej~ 

da1 y la inmensa mayoríu de los bosques nacionales están constituidos 

sobre la base de terrenos ejidales~ Por todos estos antecedentes, una 

cLfra del 75~ aproxLmadamente, correspondería a la prop~edad ejLdal 

y comunal. Volum~n y valor de la produccL6n forestal. Generalmente las 

estadístLcas forestales ofrecen separadamente los daots relat~vos a 

la producción maderable de la que no lo es; a su vez, el primer --

grupo puede distinguirse el volumen de madera destinada a la industria 

de la que corresponde a combustible. En los Últimos años lw producción 

nacLonal dg madera tuvo el sLgu~cntc dcscnvolvLmLcnto• En su conjunto, 
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la producción de madera creció en forma continua durante todo el sex~ 

nio y el aumento de 11.8 millones de m
3 

en 1970 a más de 14.5 mil.lo--

nes ~n 1976, significó casi un 23%1 sin embargo, mientras l.a madera -

• para la industria elevó su rendimiento de 1 1 millones 
3 

de m a casi 1 4 

mil.lenes, dec~r, en m&s de 26%; 1a madera para combust~b1e deseen-

día de 769 mil m
3 

en 1970 a sólo 593 mil. 1 9 76, perdiendo cusi un 

30% de su vo1umcn ~n~c~a1. De 1os componentes de cDte Git~mo yrupo, 

fue e1 carb6n vegeta1 e1 que m&s ~n~1uy6 en e1 descenso, con cerca de 

un 36% en el período, pues la leña para combustible disminuyó un 

1 7 % -

CONCEP'.rO 

Madera para 1a 
industria: 

Madera en rollo 

Tablas y tablones 

Cortada en cscua-
dra 

Labrada en rollo 

Trozas en rol.lo 

Leña para celulos.:i 

% de1 total: 

Madera par.-:i. 
combustible 

Leña <..:ombustib1-e 

Carbón vegetal 

% de1 totaJ.: 

Tota.1 de madera 

D~G~L ... R ... 

PRODUCCION FORES~AL MADERABLE 

(Miles de metros cúbicos) 

1970 1971 1972 197.3 

11 060 10 156 10 733 1 1 462 

5 917 5 420 5 679 6 014 

2 447 2 118 2 264 2 754 

983 947 929 070 

256 302 416 104 

256 250 259 255 

198 117 184 1 262 

93.5 93. 7 94.5 95.3 

769 684 624 567 

2:;.2 169 144 152 

546 495 480 414 

6.50 6.42 5.50 4.72 

1974 

12 789 

6 657 

2 633 

172 

573 

275 

1 477 

96. 1 

523 

160 

363 

3.93 

11 829 10 841 11 358 12 029 12 313 

1975 1976 

13 443 13 954 

6 998 7 274 

2 771 3 383 

1 231 1 021 

601 152 

286 320 

1 553 820 

96.1 96.0 

552 293 

168 190 

384 403 

3.05 4.03 

1 3 996 14 548 
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BOTANICAº- Paleobotánicaº Los adelantos que se han logrado en los Úl-

timos años en la paleobotánica y polinología serán contemplados en la 

realización de su VII coloquio, que se efectuará del 6 al 10 de novi
• 

embre de 1989, en el Musco del Templo Mayor. El objctLvo de este encu 

entro dar conocer estas dLscLplLnao 8nmarcadas dentro de la bot5 

nLca, ya que son muy poco conocLdas y se practLcan en reducLdos cen--

tras da LnvcstLgacL6n. En cstD coloquLo se efectuar& un accrcamLento 

entre LnvcstLgadorcs y astudLantca Lntcresados en estas &reas ya que 

se expondrán ~csiones de: palcobot5nica y palinología del paleozoico_ 

y mesozoico; nanoplancton, taxon o mLa y morfología de polen y cspo--

ras, dLatomcas, palLnología del cuaternario, tGcnicas palinolog6gLcas 

y metodologías, mclitopalLnologia, aeropalLnología y arqueobot&nLca._ 

AsimLsmo, partLcipar5n investLgadores del InstLtuto de Geología, Ins-

tituto de Biología, Instituto de Ciencias del mar y Limpolog!a, ~nst~ 

tuto de Geografía, todos ellos depend~cntes de la UNAM, entre otros. 

La realización de este coloquio forma parte de las actividades que --

lleva a cabo el INAH para celebrar el SO aniversario de su fundaciónº 
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BRACEROS MEXICANOS EN EEUU. El contrato de seguro facultati•Jo firmado por la United 

Facm Workes of America AFLCIO y el Instituto Mexicano del Seguro s=ial refleja la 

política de seguridad s=ial del gobierno mexicano. Fue durante el viaje de trabajo 

qu~ el Presidente de México realizó el 23 de abril de 1990 a Los Angeles, California 

y durante el cu.:i.l fue el princip.:il orador en la 104 Convención Anuul de la Asociación 

de Directores de Periódicos de Estados Uniclos (ANI"-'1""\), la 1ri[is i.m1:x:>rtant.c de la prensa 

nortearnerican.:i. Ha sido l.:i primeru OCéJ.s.ión, en ul...:'.'is de cien o.ñas de reuniones de la 

ANPA en que un presidente l.:ttino . .imoric.:ino pronuncia en lo 1:Lis1i..-:i el discurso princi

pal. Las pa.la.lJr.::is del Presidente pusieron énfasis en el respeto .:t lu ~~obcraní.:i. de nue~ 

tro país y en cJ_ estricCo respeto ol c:crccho internacional. E:-:puso de manera. clara y 

precisa el proceso de moC.icrnización <JUC vive c.l p.:i fs y de J_os esfuerzos que reo.liza M-ª. 

xico en la luch.::i contra. el n<~rcot-r5-fi.co p.-:--Ir.=i. lu cual cxig.ió respeto a J . .:i ley de cada 

país. El presidente Co.rlos S.:ilirK1;:::; de Gortari f"uc testigo c1c c.::ilic1.:1c1 en 1 .:1 .firrna. del 

acuerdo mcdiLJntc el cua.l se .incoq-x:>ran c:ll Tl-1SS grur.:>os que duro.ntc 45 ,"1Jl0s h.::ibí.:in est....-i.

do fuera de su 5mbito de protección. Son apro>:im.:ld~ntc 100 nril f.:imi.l.ias dependientes 

de trabajadores mexicanos agrícolas que laboru_n en los Est.zidos Unidos lu.s que resul-

tarán benef.icj_adu_.s con el citudo conl:.rLlt:.o r=iudiendo o.sí ... elev.::ir el nivel de vida de es 

te amplio sector de computriotas y con cJ.lo se ¿_:¡bren gr¿indcs opcionc.?s de dcsurrollo p~ 

ra el p.:iís en general. Se tru.L.--i i:-3e un.:i clara c:--:prcs.ión de .L:i solidaridud mexicana im

pulsada por el presidente Salino.s de Cortciri quien hu externudo en foi.Jrl..3. invar.iable su 

preocupación por los m5s desprotegidos en uno.. luchu por logrur rnc?jores condiciones de 

vida para todos los me;-:.icanos. Y como lo dijeru. el Director Cenerél 1. del I1·1SS:" de esa 

solidarid.::id c~ructcrístic~ c.1el pueblo de México que se muestra incluso 

a tru.vés de la dist.::incia y que nos hace saber que no es t::illnos solos .. ,. 

''El contruto firma.do r:x::ir el señas César Chávcz, dirigente de la United Fa.rrn Workers 

of America l"~_CIO :l-' el licenciado Ricardo García Sáinz, Director General del IMSS, es 

una acción que aspira a fortalecer la verdadera justicia. En lo.. justicia que se sus 

tenta en la legalidad; la justicia que fc:xncnt.c_-i. la unidad, forto..lccc el respeto y lu-
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cha por la paz social. Ccmo resultado del contrato de seguro facultativo, el IMSS 

aITIJ?lia su cobertura que antes del mismo alcanzaba la cifra de 47 milloneS de los 

cu~les ll millones corresponden al programa de IMSS-SOLIDARIDAD para las zonas ~ 

rales~ Este tipo de contrata se fundamenta en los a.rt.ículos 224 y 225 de la Ley 

del Seguro Social. En los t6nninos de cst.:is disposiciones _en el citudo contrato 

se asient.:i que el IMSS pro1YDrci onaréi .=is_i s tcnci.:i médic.-:i .:i los f.::uniliLlrcs residentes 

en l.:l RepC'lblic.:i r-~~~xic.~nci, de lo.::: t..rci.Ju.j.:iG.urcs miu11Lros ele la Unj_ ted Fr<:lffi Workers 

of America AFI-CIO quG lu.bor.:J.n en los Estados Unidos Unidos de .l\mérica,,. LJ.SÍ como 

a los propios tra.b.:tj<:ldorcs cu.:indo se encuentren en terri torj_o mcxicuno, sin que -

ello i.Inpliquc disminuc.ión al<Jtu1.:i. en los scrv·ic_i.os y prestoc.iones a que tienen der~ 

cho los t:.rubaj.:idorcs rni<Jru.torios de cH::-ic;¡cn rnc:-:icLino y sus f.:unill.:1rcs en los Estados 

Unidos de Arnérica. Por su parte, dicl1a Unión de Trobujudorcs l\l]TÍcolas de .l\J.11érica se 

ccrnprorncte a cul::>rir ella y sus tTLiembros los necesLirios requisitos de inscr.ipci6n y 

el puga de cuot..:is corrcs¡;x::inc..1ientes. 1.::xistc la certczu. de guc el I.MSS dispone de la 

infraestructura suficiente pDra brind.:ir desde o.horu. sus servicios a tcx:1os sus nuevos 

derechohabientes. l\sim.isn10 poclrfi ampliLir esa red de scrvic_ios cuundo l<J.s circunstan 

cias lo ro:::_rL1ierun. E.l dirc:ct:or sencr.:il del I!-1SS dejó bien claro en palabras que pro-

nunci6 en Los Angeles durante la cerei1nnia en la que se firmó el contrato: ''Entende-

mos la magnitud de esta responsobilidctd y nos esforzaremos por no defraudarlos. Es~ 

remos orgullosos de ser\..,.irlcs, y de servirles bien, y para ello nos comprcmeterros 

al hacerlo con eficiencia, oportunidad y calidez". 



OU153 
Cabil.do. L·:is le:::,res de I::i,:-lics us_ 1.ron. eE">Ga.. "'1:.J...li;.t..J:C::.J.. -1....::r:::,,. O.esig-

nar 1-~s junta~ y corooraciones de ortlen eclesiás~ic~ (secul1r y r~ 

gul:..::.r) y :::ie o:i.·:len civil ( a.:{un ta ·1ie ~1. --e :Js, cof·r:;_:..•1Ías :I, en ~::.lct:.7i:::>s 

·.::.; :.::..·· J -i 1 ·.· f'C: :-·,...: ... j_ 

tas .:-1u.nicj_·J· .L0;:._. ,:> c!·_-,i J_ L i..:;~_; :~: I~·1d.i. '!~; l·:>::· J~J..··:.::1_ -~ Jt~, ;.i l -:--~ :Ji.;r·:....ts n¡_:-

._,_;_,if::! l·-; 1-c:_r .. .(;_!. i:.:..0sr·v·-~.:::.r..::.L . .J...:1, ·.::11 ......::::..~:r::-cJ;;;: e 

s·Js, ~iel 0-::>ri·~~-Lr~·Jr (·~i.::>nri.e lo ~:.-__ ui:;..--:.) ..:...i...1.~ 

d.:;.:. ... ~ .. t.~eco ·-·-•-:uí e•--= uil i.D, J .. LJ _,~i:·:;.:1:.> ;-i..It..i_.:. L.· .. • ;;,_,_.,;._ i.; .:•, J."...1_._:;r· .:>n ·_:;_-:-,li:_;:_•.cio-

t:::; .. (~ r · · l .,J r;_ ¡_._e , 

voz c .• uildo. Por 

lo '~ '-·-'-' G .J..::;~ li··:: :1 'G:>' .!'JlÍGi::la 

'..:.C---::: 'JCJ...5.::1 '',Tt:u: ;_; - ·- ~; :: i :5!1- '1 - ~in C•_": ;__, i.. l d.::> ''L·.C 
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con los (!He de orcli:.1..lrio ~nenciO;Lun 1..-::.s leyes 7 es el nue orre

ce la 85, titulo l5, Libro III, rcue comento en la ·::ig_,.,eleta rle Cuer

~o. Ver ta3oidn la ::ilineletu ~e Ca::iitulo. 

Cabildo abier·to. 
---------------

tc:..n. i.:1·:Ji·,.., .::;0 ;f c~.2...E:urc ~..::1. 

Ley:..:::, c;íi.:.ui.:) II, Liuro IV. ::inLuna .::i1.;_r·::=1 ley 1·;..:cJnil··i-~ c.;LGa 

~e a J :3 -~!.Ú::'"l, i·....,- f:,l ·_·_:.·-.e , c·J. e ~3:c:t :;_;1 D t:i tució::-1. 

el Diccio...:1.;i·i·.:) (·,.,· Jl.!f:!::::. G.:.:..ui.l..j_o ·r .'\.~/1 ... ~.:.it;::,,.'1L.::.1t.;o). 

n.o se::J . .!.""l _¡:_;.i.eL·t;·.::is, t·_: :lü:i....~n !:;:e ·_:. 1lic:_; ::1 L·.,.:~_; .AU•_tie~1i.;i·_-~,; en _L_ts di!~tin-

Véase 
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Calidad y Condición. L·i ley ·¡-o ciel. titulo 2, Li1.;ro III, c0.n-

cescl.r la c·-~li:1 d ·le 

i::;ic.::>s .:I Go oei·11 .,i -.Li": ~' .L.J ;::; :.n.t"..:>r; :en de l·:>:-;; ::_"':U.,~e t·::>:::; ur.:ne.,·1t;:r-i cos de sus 

di'='tr . .:.. tJs, ~in '....! ·1:J·J:?:'f~-::J, ~·::> l.:>2. :.!"·t::lt.~V:t 1.:>~~ de e;-· cs. -::>ul.it.. :.-tci 5::-i en (:ua_.r~ 

to c-Í J_·:> 8J1J.\_;l:!~li·!.J ·:!n ~~-.;~·--:. lc._.r''. L.: L·r·:::..;.::e ".:\. c:1-i!:·d \le 

e;ún (-;J.. f)ic·:.;i.J .:_· ri-:>, (::(º"'.,_._i-·I·~_Lt-:::lCT! 

.nG..ce el. L.· ·1 L·itJr.~ e·~· l i :·.•l "l.f-! ·.: :'--> J 

ro e L - l ¡(;; l"'t:..! .J.: L•·:J 

1 'e.:>n J_·_t c . .:>~lril...:.!i5.r1. ,-;.e :;ur~'': lo nue 

! ; ..:.. ..:·:..:Sr:!_ ;.:.: t_;_J_~,i_ic.;i..J:i, ')8 

.• ) 1·· - J 

cion :r· 1If.: !. :J i:.J . L.~ uno 1~:1. ·J.c -e:: e 1. l. lti~::.c._· -1...::: 

sin.o (e J.~o ··ti;_.!~ .L .1l :~ .L~/ ,;j_G (;:l 

~--..l~·.·: .Lé1.í: ! s 

-·. :~:, e ..:i ·1 :_) :L 

J_c.:,s ~:lltO-

ri.d ,rJer:~ e ir1··,~· f:::::..l.i- .:::-i.te ~e c:t.:..1...:~~Gi6~-i r:ue r-·~~"1'J!..vió eL T"t'":;_:T ric con-

s·c;r·2...t.) .~7 ;ju.r·i¿;dicc.i.6n 11 l..J~; 

_•::; .-/' 'J._)r _,:..;:e 

gun:__: .j.3 .L ,s ··jcr~ :'-!j_ ::>nr~s i:,:.;: ;:; ·-;·_!J_ ·.o.!·_.:.s c:>.nd..t....:i.·-5.!1. f e:..: Li·i d 1-- .::.c":..t.-

de .. ::i:~t ·1-- f: _·,lo -d:> • i.··:. ~.:;·:.·;!_..,_._.: :!·l ·-, \"_J:: "O:Ji .. L· )ci5n": .Lo :-•v_e 

ryrue·c:_:. ··:· .. ze e=:;;_;.,:L :.:..:> ti.;.;:1e ni~-.1.i:_-Ü.!:1 : ,:..t_·~-=-t•~·~:.;c·:J .l.i.:li:í!Í:-~r__:;ic·::> L..:.J:1. ·::(;1.~c:;ll--:'s 

Nue·.10 c:.ie: _;·J.Lo ~.!..:::"-.e~ l. 

l.·::>s :\.·run-

DUG ·.u:í, e:..: L i. i :_::...-i 

es "G·:J. úl ti::V.;!. '"J.· L · 1.L:c··-~ · -.·-::::--·-:> n-::> :! -ce .L 

Convr.:n.jr.::·i, :.:i. 
':u··~ -n c. l l_· .. (1 ~-· s 

res'Jec¡:;ivas en ::.i 10.-is v:iccs .. 
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Campos Sa1as, Octaviano.- N. en San Luis Potosí, 

S.L.P., en 1916. Profesor (1933) por la Escuela Normal del 

Estado de San Luis Potos1 y licenciado en econom1a (1944) 

por la UNAM, llevó cursos de postgrado en la Universidad de 

Chicago (1944-1947), en el Estado de California (1948) y en 

el Departamento de Comercio de Estados Unidos (1950). Al 

servicio de la Sccretar~a de Educación, fue desde maestro 

rural hastn inspector de escuelas (1931-1944) y lleg6 u ser 

secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Ens~ 

fianza de la RepGblica Mexicana (1938-1940). A partir de 

1942 trabajó pa.r.:i las siguientes instituciones: la Secret~ 

ría de Hacienda; la Co1nisión Económica para 1...::i América La.ti:_ 

na (1949), el Fondo Monterario Internacional (1950-1952), el 

Banco de M6xico (1953-1964 v 1970-1976) y ln Secretar1a de 

Industria y Comercio (desde 1962), de la cual fue titular del 

lº de diciembre de 1964 al 30 de noviembre de 1970. Dirigi6 

la Escuela Nacion~l de Economí~ (l963-1964) y enseña teoría 

económica avanzada en la Universidad AnAhuac (1971). Fue dl:_ 

rector general del Instituto de Estudios Políticos, Econ6rni

cos y Sociales del Partido Revolucionario Institucionul (1963 

1964) . Antes de ser sccrct~rio Ce Estado concurrió como té~ 

nico en asuntos económicos: representante de México y a me-

nudo como jefe de delegaci6n a 25 reuniones internacionales, 

y después presidi6 otras 12 misiones de carácter econ6mico 
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en el extranjero. Ha publicado: La intervención del Estado 

en el mercado del trigo y de la harina (tesis profesional) 

(1944) y El sentido dinámico en el México económico de nue~ 

tros días (1965; 2a. ed. 1969). Hn participado en obras c2 

lectivas: Problemas económicos actuales de M~xico (1954), 

Memoria de ln V Reunión de T6cnicos de los Dances Centrales 

del Continenl:.c Americano (Bogotá, 1957), Nuevos aspectos de 

la política. ccon6n1ic.:i. y de la adlnin.istración. púboica en Mé-

xico (1960), M6xico. 50 nfios de Revolución (19GO) dirigida 

en sus dos tomos finales por Antonio Luna Arroyo: La entra-

da de M~xico en la ALCALC (1962). Otros trabajos suyos es-

tán publicados en las revistas Comercio Exterior (IV-2 IV-3 

y IX-2) , Investigación. Eco1LÚrnicd .. (;·:VI-3 XIX-7G '.1 :·::-:-79) R9_. 

vista de Economía (XXI-8), Boletín de la Comisión Nacional 

de Valores (abril <le 1959), Ciencias Políticas y Sociales 

(VI-19) y ~ctivid~d Económica en LQtinoaméricu (10, 11, 15, 

19, 26 y 27) su labor ha sido valiosa en la construcción 

del país. 
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CAPITALES AL CAMPO.- La descapitalización y desorganización nos llevan al fra-

caso y conducen a importaciones crecientes. R~cursos financieros limitados y -

escasos. caída de los precios y reducción de los márgenes de utilidad. distar--

sienes costoprecio causadas por los amarres de los pactos a los precios de ga--

rantía y el inadecuado sistema de almacenamiento. transporte y distribución: --

han causado la eneficiencia generalizada del sector agropecuario del país, ase-

gura el Consejo Nacional Agropecuario (C.N.A.). Ln debilidad del pa~s en este 

renglón es el resultado de una inadecuada organización de los pru<luccores, 

sencia de inforamción de mercados, precios, t6cnicas, insumos, asr como la ca--

renc~a de centros de acopio y de cabildeo para defender las exportaciones agro-

pecuarias. Por ello es que durante 1989 rn5s del 50% del marz que se 11abr5 de 

consumir es de irnportaci6n y las compras al exterior en frijol~ llrroz~ az0car 

y sorgo crecer511 m~s del 20% en relací6n al a~o anterior. La sLtuaci6n tan ad-

versa por la que atraviesa el agro mexicano, reclama medidas en6rgicas y csque-

mas de solución; para superar el atr~so tecnológico de la infraestructura, fueE 

te descapitalizaci6n, irregularidades en la tenencia de la tierra, inseguridad 

en la misma, precios rezagados y deterioro no s6lo en los t~rminos de L11tercam-

bío con el exterior~ sino tambí6n en la relaci611 agro-industri~. El CNA indicó 

que adem5s de la escasez de recursos financieros, no l1ay instrun1e11tos de inver-

sión versátiles para capturar ahorro y canilizarlo al C3mpo; l~ls sociedades de 

inversiones de capital, los bancos y los inversionistas extranjeros~ encuentran 

dificultades para ~nyectar nuevos recursos y los mecanismos existentes ''no ofre 

cen seguridad ni certeza" a los inversionistas. 
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CAPITALIZACION Y DESCAPITALIZACION EN LA AGRICULTURA.- Mención aparte merece 

la agricultura norteamericana. Para nadie es noticia el subdesarrollo y des-

capitalización del campo de los atros paises. Por años~ el sector ha sido --

' el soporte de la industrializaci6n de ~1€xico y m5s recLentementc del Pacto. 

Los resultados est5n a la vista: importaciones de alimentos del orden de 10 

mil millones de d6larcs para este afio y un crecimiento exponencial de la sie~ 

bra de enervnntes. En tales condicLones~ imponer impuestos agravar& estos --

dos males. L:t anccstr:1J_ insc~l1rL<l:1d e11 1:1 tcncnc~3 da la ticrrn~ aferrarse a 

modos de 11roducci6n feudales como ejes del sector agropecuario (el ejido y -

la comunidad~ que concentran 70% de las tierras agr!coJ.as y boscosas: siste-

mas que deben de sttbsist~r~ pero no como base Je la pro<luccl6n ~n el campo) 

y 1os controles de 1>recios parn subsidiar a la industr.i.a con sa.larios bajos 

socavaron a esta rama. Y para colmo se 1e ~mponen in1puestos, que de antemano 

se sabe que engrosarán los bolsillos de los especuladores financieros, un ca!!! 

po "adicto" a 1-a prod.ucciún de. "hierba mala".. Y luego llega a manejar el. ca!!!_ 

po el señor Han González que dice que el campo es o debe ser un negocio. De 

quien preguntamos nosotros los campesinos? 
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Es ta. palabra se aplicó en la vida nolí tic a a una e S'!_Je-

cie legislaGivo. de quo se hizo ·riucho uso, y tarnbién a la cor·res-::ion

dencia entre el rey y los .t·1ui.cion.arios públicos y viceversa; ambas 

cosas con urv~t e ... :ipli tuü (1ue excede e·n ::-iL1cho el senr;ido co!nÚn y ca..-_~ 
~ 

rriente .Y cor1. _t'recuenwe ir1.Cl-~rsecci6n. de ;J:nlJas sie,ni.i'icaci:.-:>r1.es que, 

a veces, 1~1.~3 .tunde en un;:1 t;crccr·:t, ri_c;.J.. en -1·:>d.·_-tli1L...:.rl.es. !·7LtchC:.1S de 

las le;:1es de Indias: nroceden ctc Cart;:_"ls ele :ccyes, cor:-io así lo hicie-

de oc;ras stu1:~).t·l1l·_t·l•;E>. T'·:::>r ,Ji~l.-:..:1. ·1~~:.'tc, L· 

se C·)n.Ced.i-5 1-·:JS :r-e/r.;s cs·J~.-~r1oles (ir>; 

dividuos y c·.:i1-ectivi1l 1.les, e·1·..,~::z.an1l:) ··i·Jr ]_Js i.n·:.lio:::-:; ·.1.i~:_;·:i.:>B) n·--::r·c..l la 

co:m ... t11.icaci'5n e·1isto'....::r...~ c::)n _Lu ·'.]or·on._i., lli:-::> C.l.·c·cer <les:,1esur:-_'.·l·L';0:.:ite 

est:::i. clase 1le rl::icu:v:.nc··_)~3, L!U..J-l i-1·J.Jl-·G·_-:!l..L.;l. . .-1 :JJlÍt-;il..:'_1 iu~::i u.i..c-n. de 

relieve, en;:;i.-··~ ·::>ci·:-_?..c3 1 l.· Le.-1~ 2·¡, t:(Gv.lo 2, T...1iuro II. De .L··;. co1n;1J.e-

jidad rle l;:.:i_~.:;; C·:_:!·t:-.)...:::-J ,¡e ·::1J .. 1__:;:;i·i¡ia<ies c 1:>l_.::ini·1L1;~; :.-ioB d.·.•n. testi--i.onios -

dos le,'.fC:S i•.:! ese .:1i;~;10 Liüro. L:.1. l2 de ~Ll ti.;_.;ulo l cJnti•-:ne lü:::; c->i-

guie.ntes :_1é.rr·..:..r· 1.JS Dic11ii·i,..:: .. -tt:ivos: "LJs Presicle.éí.GCS .'./ Visit:._-..:..rl.:>res de 

nuesc:r·as /;..:udic~ncias l1ea.Les, C.:J!:1·Jrc!!0::·!irl:_:.s en l·.:.>s r¡i__~~·-trit.::i~_; r'!._v.e ncr 

tenecen a los Virejo::.:s del Perú y ~h.tOV<:::"'l. ~s·-:i•~Lu3.," n·_)s c;_,_:;c::ci.ce(1. _:-:._1.Lun·3s 

veces sobre T~tterias de gobi.~--!l'.!1-:>, h::..:..ci.•.;nrls., c·::>n~:e:cvaci6n. y utilida.cl 

de los In.dios, y o 'Cr:.is :le c.:_i Lid·:d, r-:uc no '.;J:.-=·~-n r'.i l_. :~cl'.1i.:.,ist:;r·:::=.ción 

de _La ju.stici~:., 6 c.:J:1isi-::>:1es, (:ue est:-tn a s1.t c.:rc-J, y c..Jn. qual<~uie-

ll·::>S nee;ocios svure .-~Lle csoriúier·..)n". A lo cu~ .... l ::r:-e:Jli:...:::o.. el ::'lon·..:Jrca 

f'!.Ue "la. execuci Jn en L~ts ter-i 0 ~.s y Dun1;,::>s (1·.:! c~;<.-;ac:.:1,lid:1rl, ·~!l<.n.·iue 

los hayan :1r-o::::Ll..csco los 'lir-eyés y Vi::.;ir;~ .. d.=ir"3S, ú ocras qu3.le squier 

9ers·.:Jnas, 71ir1istr:::>s 1 ie -1.::1s I11.(1i:~t.s, y :_;t el.1.os ho1-.:I-=-~n icio, 6 V3..."[·.-~n la.s 

re s·--iue st·is ha r1e co:-i.:·rer p 1:>r _1:.=:u:-io y ::JU. G·::Jri•l:id ri•-= los Vire yes''. La 

ley 6, tí cvlo lb, ~.._ue "!)one la .r·or.::ia en n_ue los '/ireye s, Presiden

tes, Gobern·~ui·.:lrf".;S y 1.7inistros [1.;..:t.n (le escriuir al Rey", -.1·c::lnda ri:.ue 

"~Jara 1n.·::i...yor cl;__,•_ri1lad y expedición de los 0ef:<>cios .J co:r_ r-::•sl'Jon;ien-



·'· ·'.· 7que 1-os .Vireyes han de tener con nos, ordenarán á sus Secret.§:!: fa::: ~ue numeren y dividan 1-as cartas nor :naterias, y escriban a -

/ 

;nedia márjen, sacada en la otra Relación su.cinta de lo que contie

nen, co1nenz2tndo nor las Ecl.esiásticas y siguiéndose á estas las de 

ga·,lierno TJOlÍcico, y luego l.:.:..s tocsin.tes á :náteri8. de llucienda, y 

desnués de lo ;Li~Lit·:J.r, re±'irien.do subsl:;:.:.!..ncial:nent:;e en c.:.-td'.:J. un:-_i lo 

que se le!-5 01:rec:iere, ~!.Unn_ue c:.>n cl1-:_ls :r.-e.:1it:3n GUCos, y -:>tras !)ape-

les de l·:t.S di1-icenc:i:3..s n_ue se i1Ltüiercn. hecho ••• citar1do los p:___t.-Jeles 

cor::ce S;JO!l.1licn.tes T1·1r:i su co:a1Jrobc:!...ci.ón, ,y :;::.:..,yoi· .it1te Li¿ t::::¡,_ei~:-t., si :-...e-. 

ce si tare (le ell·-1, y el. ír1dice :.H.3' n_;:i.r~:'i. nY.c ~ULl nÚ,;i.eros, guar•.:L_:_ .do la 

mis1na f.'-::n.--;na". Eje·:pJlos t1e l.·is res~)u_cstct~::; lle loE; re.yes (e!1. su r')r-j_rni-

tiva red~cci6n) se encontrar~n en los ur~1~ros can~~ulou ael Andnd~ 

ce I ele J.a3 y·.._i_ cit:_J...rl:Js 1<.;sGucii,J~3, ju:·1ta:n.t:-;ate c,Jn. :.-1lusionc-;-E~ a ]_:.J..s Ca.E, 

tas de Goucrr1:_1tl.:Jr(~3 y Orici.-~.les ~{ea_le.;_-; 'lue l:_-lfJ iotiv,::.ron; así CO::lO 

resú;ne:r1r-•:s •ie ell.·:..!..s e:1 tucI1:.:i_~3 .:le L---~3 ]_efe:-:; roc::>•J.il.:~i_i:;.s ~-l ('¡1...t.O :nice 

re.ferenci:-.l.s a11tc'!s, '....1:;:_~rte el v0Lu.:1en, J.1 :-t~1Ciguo, de r;a:ctas Indias 

que en el siglo XIX .1:ué ·-:iu-ulic·:1.do o1'icia.;.í.1en.te eI1- :i'.íadrid. En cuanto 

a la. Corre snonclont..!ia de los C;ibil.clos :~unici tJ::.:~_Le s, sabido e~ r1ue 

existeri J:_-!. ~~J..lQ...t.ti.o..'i.~~ coleeci:.:>11e~; i:.tr)res:_~_s, cvtno l:_i. corresnon.diente al 

ele Eu.en.os Aires. El Diccion·_1rio i1-::. iic·::. en su extenso ~-i.rtículo ele la 

eJ..1-:.:.:..s no zc ·11<.e 11e deüui!ir :L·::?. '.r<-1.r·ier1:.1cl y ri111..te~a jurídica de l.0:1s 

Car tas indi·-:t.n·;:_s. 'T'a:ntJié11 :i-:>se .:,rr5 e 88. n:!._L·~.u1·a o tr-o s se:1 c.i,l::::i s di.Leren-

tes del e•iistol;_;,r y el leGisJ_o.tivo a r~t:e Ge rel'iere.:-i l_1S c·:>nsidera-

ciones nrecodentes. 'ral e:-3 el c::i.s·:> l;lle nos d:_;ll ·_J_ c_.)_.oe;er l3..s leyes 

32 y 33, t;í tulo 23 del Libro IX, en rt1..~e :-'3e leen los r-e s ...... ,e e ti vos ":"Ja-

sa,jes ~iu_c c.:>·)i:J: ".~_l :?iloco, r5 7-T'.'!.e~-d~re exáninaclo se 1-e dará su Car-

ta de exa ~en"; "no se hae;a agrr:i.vio ti los Pilotos, y i.Taestres en el 

des~)acho de sus Car-tas de exa.:1en". L3. nezcla de calidad.es u objetos 

distintos (nriv.::idos y públicos) en u1~ mis1:10 d<:)cu::1ent;o se advierte 

en la ley 85, título 14, Libro I, que rles·,uds de orden:.i.r y :na:i.clar 

a.1plia:nente y c·:>n enco:nio a l:a.'s aut.::~ridades civiles de Indias que 

se i.r1.1.·or.::en re:3:)L!Ct-:> ele los Religi.os"'Js í-1ue "residen en anuellas 
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ovincias, cuyas Religiones no tienen Conventos Fundados" y si po-

seen o no licencias "ciertas, verdaderas y sin sospecha" y otras 

circunstancias, dice que "de todos nos den cuenta en car-ta privada,. 

con testi~onio auténtico en cada uno de los accidentes especiales -

qu~ se of'recieren". De otro..s es1_Jeeies de Cartas que c:Jnviene citar 

para que se com0renda bien los Ji.t"erentes escritos que se desigaron 

con esa !'"-:lalabra y, a veces, CO!rlO se usó ·n·_·:ra :_;_1nellidu.r d·.::icu:nentos -

que excedí··tn en '!!Ucho l·_t esi.·er·;L (}fe! l·o1.. ·1iS!l::l. corre::::;·1ondencia o.f'icial, 

nos dan testi.1onio l.is le:/es sif--·uie::.i.tes. I;-=i, 7l, título lL't'; Libro I, 

al tratbr de las lice!ti.._:ias nue DO(lÍ¿in rl;~rse a los Tte li~<iosos re si

dente s en Indias ')'lra vcc.ir a Esncif1a: "Y :.:iareciénd::>le .iusto •.• el -

Vire y, Pre si den te, ó Gobern·_,.d :>r :Le dé J_i.cenc;i;-L y C:J.r t;a 0_1r.:i el Gene 

ral de los Galeones, ó ll'l.Jt!_1. en rtue huUiere ele e·r1LJ.:.rcarse ••• y no 

trayendo esta car-t·_1. (o.. ·1t~s:_1..r <lu l·.i licer~c.L_.;.. '1ue ,_l:1tes tlico), no sea 

admitido á ella'' . .f.,·_i ?, título l~, ·:is.:10 Liüro: ''en. J_le¡_:-:_"lndo l.os 

Inquisidores ul Puerto •. cnvie:n L:i. c::..tr G:..i. nue s tr.·:.r., n_t..1e l. levaren al 

Gobernador de l:..:t tj_e:r·ru". L~i. 3, título 3, Libro III, r:ue ~)untualiza 

fias facültades nronins del Virrey, ~~ce en uno rle los ~8sapes que 

su'tla.,aya el res:Jeto llUe G:.:>dos lus cie .. 1c.í.s :..i.utoridades le llande canee-

der: "gu:..:!.rd_en, cu::1nl:,,.1n :í execuGen sus 5rde:n.es nor· escrito, 6 ele pa

labra, y ú sus c.::Lrt:..!..G, 5r1·-~n.cs ·r .1.·1..::!.cl:·:.tos no 'tJOn['"''.3: . .n ex.cuso., ni dil~ 

cion '.=i.lguna". El tículo lb del Libro cit:.-1clo tiene n:>r enígr.:otfe ge

neral "De l::::iS ca.rtas, correos, é iil'lios chasquis", donde se ve el -

sentido a.1ulísi::10 de l:-i. D t.labra c~trtas 11.ue co.:1·nrencle toda e La.se de 

corres'Slon.dencia, nública y T:t.~ivada: lo que se ve .. le:i·.:>strado en las 

diferentes Leyes 'le que se c.::>.1n:>::ie. Así, la 11ri:1erc-L h:;.:bL3., dirigié,!2 

dose a t::Jd.~ts 1.'3.S aut;ori,1ud.es de Inrli:1s, de "l.·:!. i'-Jr::1::1 de escribir, y 

darnos cuer1ta •.. de las '~terias de su c~rgo y obligacion y otras 

qualesq•,ier- que .t'ueren de nuestro Real Servicio". La 2 del ·nis-"no -

título nide a esas :nis'OF:i.S autori.dades riue "nos avisen sie·.1.nre del 

recibo de nuestros des·J:.etchos •.• uoniéndolos oor 6rden,. inserto el 

capítulo de carta 6 cédula á qu~ resDondieren •.• y en carta acarte 

nos darán noticia de los de~ás que convenga tener entendido en nue~ 
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tro ConBejo". L 3 disnone que "tO<los los vecinos 6 ret:.;identes en 

nuoGt;ru.s Intli'".J.s, é Islas ad,yace_nt;o~ que nos •tu.ir.;iesen eocrll.rir, y 

h:"!.cur re! l..1.eión rie ~._1l. 1u;-u.n:_1.s C·Jr-• 18 i 1nortant<J~:.; a rn_1P~-:t~ro H.1·! 1.)_ r:t!l'Vi

c.Lo, uuen e::>uiorr10 1lc aq11el.L:.1s nrovi_ncias, C!tc.", .Y r: 1 iG "c:.Jn cr3t.a 

ir :-~,ir.: l.!_11·L·,1_.s .:..í. e:__;t;-:>::3 Hc_y.•10!~, :_"t~-1tes 

du }1;1c..;•_~·:r·Lo 1lt":11 not;i_ci:_t. .Y iu ·1or..i. 1 1lt_? L .i.nL1:r1L;J ~-tL Virc:.y". L_1. 5 r.__•.Ul··J 

!lf.?1. c-.!.GO (-nt,y l'rPl!UPitte) •le t<;:tc~r "l::>s Rer_-id:Jr(::s dt: L .e Giud ·dc-::s, 

V.Ll.L is .Y Lu,- 1.areD d~: l. 1u Indi·_1:3" <;ue "escriu.i..r C.!.l·t_i.s ,-~n .-rirr_)b·_tcion 

de i1-t';unor~ su_¿•cl~ )S, '5 d:Ínrl:-:>1lo::.; c;11·-~·1l;:J.. 1i(; t...:xc:c.:LlJS 0 ,le.iu.ct·~:.::: cp.lC i::1 

n·Jrl.c c::l1."r'(';' Lr· .'r en·-iend·11~ ••• ·L·is h ·:•·.tn co 1i·1r C:!11 1in l .iLir~o, ·:lle •1 1r:i 

o.:.it~e eJ."t.!C!t'J .1-111 d1.: 1· ... :nl.?r, .Y con c.Ll·1~; r·e·niG:tn t.-?~-·1,i_·1r>ni) de r¡t~P- i'11~ 

ron :JG.)J·.J:_J.ll·tn, .'{ e :1n.c:urrier..Jn t~J1iou ]_o~_; Cu.ni tu L·.rr::~''• L·_t t.... Lr;·.!.t'? .. o.~-· 

l 1. cor t'\.? ~i ·10:11 i(: lH.! i ·_, f.!rler 1L L.!:Jn l 1s I!1di:.ts ("c,,.rt; J.~;, :J •i1·~-;·i--1ct10:·: tli-

in'H_~dl. ·lü•l to"; .1:i tnri.:-.-t q_t.i.e c.:-i·nnlc: t<.:L J_· ley ~~i¿-ui•-;nte (de 1-?:J;·: donde 

:.:..1u (?~~t·1l1Lece .'/ ·J1···i1?11:.1 l i 11Js-'Jlut:L invi.o·]_:.J.l)i l_i 0 l:1:l :le es.~ c·")r-1···~:-.;·Jon-

~it:,tei.1. En ·Jl;ro :··r11·)0 •le L1.:_•,ru..:.:::; :_:1• i·Js c:1r-

t.;.t~.;; (l1.:l re:¡ (L,.~,y _l;:..?, título f3, J,i.t>ro .III) ,y se ·1Lu-~c c:-:.~·:líc1.t·t~f-~!lt"t;, 

:.1.uLir1ue 110 c·1lD_lt'!<.J.. 1·1 ·1:3 .. .l_aura c·1.rt.:..1, ~i .L:18 tie !:::icr1_1_rid ul (•le "::-~ i .. lva- -

1r;u.r;f·L::i..Y :..Jl-:p,;.ro rlc-] su rey": ley 2 t:;ítulo l:J, I.ibro I), qu.P el Dic

eLo;l.1r.iu LJ .. 1::i.:1 dt! :..1 ·:na!·o y t·c1;r1lJ.if!n ·le }~l:/ urD i "JPY"O :.::~j_r.._ r·L'l"·· 1~,_:n1:i·1 

•.:n e.L ·_11··LÍL!ulo d\: ,._;ta Lt .~_1l.r·;_..t.. E11 e L 1i8 ~-:· .. ~ Lv·1,''U·.JrcJi·.J., l"" c:::.11ie raJ..;__t 

ll:1 L.. ; te: .. -! T1c i..0n de 

,;.l~ 1:>r rtUt! ·no .·_1.:1culir .l:.t rl•--:"n0•ninHción ''"lJ'ici·.o.l rle e ~rta ciuc 

tltvie-:t.·an cs·.:>s dJ~!111ne~1t;o3 y ··:uP. i'...1l:in. c·Jns~;r·v~..;.1n e,, 1-L~'Un··J::; naÍ:3es, y -

::ec!·-1.-lu.r ~-:u corre!:.'-> .,..._"ln·il~rlt;i .. 1. c:~n. G:J.Lvocon.duct;o? 
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·Casa de Contratación de Sevilla. Aunque la ley l, t;ítulo lº, 

Libro IX, que fué ::>ri,g·inal-ilen.te la l 
0 

Ordenanza de la Casa, no pla~ 

tea ninguna cuestión léxica, la traigo a colación no1"' la curiosa 

no~icia que con.t:;iene res::iect:o del edi.:t'icio primitivo en que ~3e al

bergó la ''Re:.3.l Audiencia, y C:...~.sa de Contr1:.ltacivn, riue res.iile en. Se-

vill.:~". El texto corno.le to clice: "HUbienclo los Señvre s Re:¡e s Cató-

licos Dor1 li'ernondo, y Dofi:'3.. Isabel, i.ll.testro~:; {___jlorio:::;os :·,rocenic.ores, 

f'unr1:2:.-J.:Jo l_·_-:t Ca:._;:_i lle c:.:)n.'.;r¿l;:_il!i:.J11. <le J_·_¡G Ind.L;ts en .L~_i Ciud·_-·cl de Sevi 

lla, por cstalJ.Lccer, J rJc:roo...:l;u_:_±.r e_L Go·:1erci0 1 ie est.J.s c.::::in :Jftl.-<-ellos 

Reynos, de ..-~ue ..i:i:-..:.n resu_lca.cl'.) :i.u .. y bt'-en-:>s eLt=_:ct.:;·)S: En .rnu::: s tra volu.n-

tad, ordena.nos y :il:...!nd_a:1os., r·~ue La di...clJ.;..l C::::-1.2:_--t esté., .Y :Cef:.~i•l.a., como 

ahora reside., en l·-1.. •ii(~!-!_a Ciuri id., e11 el /\.lcc_1.:-.:ar vi1-::jo., y qu:..:LY'to ql.te 

dicen. 1le 1-0:.c..1 ~\:L :1irLl.n.tcs., con ü(lii'icio .1ronorci.::>nado 1.1 J_;::_ C':°:._Lid.8.d 

del exercicio., _y n.er.r:oci·.:-tcion, -u~_:_cno, _ll·.Jno y duraole ". Es ~a J_ey l 

procede de los Reyes Cató_lic~Js quiE:nes l::i L'ir:FJ.r-on y ·Jro-.Tul:§.:.;:-.tron en 

Alcalá a 20 cl8 enero de l503; De ro la redacción que iJre sen t;a la Re

copilación de 1680, es de ti<""l'JO de Carlos I (1552), más o menos 

ret;ocada en el de Carl::>s II. 
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Casa de Contratación de las Indias. -COCTO es justo, el tiicci2 

nario, en el artículo Casa, inenciona. la. de Sevillot, que L'ué l·~i. pri

mera en crearse y que luego pasó a Cádiz; pero no fué la dnica, co

mo nos en.serla l:i ley 19, tít;ulo 34, Libro IX, cuya fecha (1537) no 
~ 

está :nuy lejos do la ele ar1Helt:> fu:-iclación 'le Carlos I. La ley dice: 

''En los l=>u.erGos ele J __ -1.s Inlli;_·J.s, .Y en. el Call~"t.O de I_Ji:n·i, se 1·11c,a Casa 

de Aduana, y Contratación". Tlo h::::ty, 'lUes, rp.le olvidar e2;tas !1erma

nas de la. de Scvill_:i, cuo~:;tión upg-rbe t.ie que t;:.>.Jas ell:1s tuviesen. la 

.nisma estruutu:::r-;_i y C:>~nlJlcji_l:_J..Li rj_Q .(Unciones, iíl.:..t.Ceri:_:!.. llU.8 ~10 es JJer-

tinente e.n el Vucabul:.::!.rio .Y q_ue, en t:.Jdo caso, i1os ob_LiE.aría a re

conocer la existencia de varios tipos de Casas de Contratación in

dia.--ia. 
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cáudillos. La ley 20, título 12, Libro VI, nenciona este car-

go cuya función no define. El texto< dice: orden~~os que los 

Caudillos, y Comisarios, que se envia:cen con los In.dios •:i::u .... a servi-

cio de las l'Yti-nas, y labores, sean. h::>rnüre s de "ouc.t1a Li•J_ilfl:_td, 't!luy !JÍO s, 

y de gran sat;isi":iccion, 'J_i.ra que~ 1.1.t;:ven los In.dios cJn el regalo, 

buen trata 1ien_to, y dis;Josicion, r·¡ue c.:>nvier1e ••• Y ::1:.UJ.(l'.::::...:1os que sean 

castigud,.Js c0n .:1u8ho :r·ir_ . ..Jr l:i~=- Caudillos, :::;i en el discu .. rso del. vi.a-

ge :naJ_tr:.:::1.t~J.ren :..:-L l·.:>s In.diOEJ". El Dicc.i<Jn_c!rio sólo n.os o.(rece C.):no -

de ~osible 1~rercnciq a es~s runcion~rioa, un~ acenci6n ~ue anqrte 

de ser Ga.n , 1 en81·:.3l y aüsi..;r:.;:.c ta riuc irn~Ji(]e e,tlivin.:·r el servicio y 

catee-orí_:.. (1e _l..Js c:_~1-.tlill . .:>s ;~1 c~nc l~i 1.e.y ·11.u•.le, Le i·.1:.Jone un.a .Cun-

ción direc.;t, . ..>r'-.!.. ú.:-il.cc...:., qu.e .:.10 1·~rece c~"1!!l:):_,ult:;;.._:erse c-=>n l:_i di.:_1.r·:.::i.uía de 

caudilL:is :.ir C':Jili:::~:rios ·~uc eJ_ t;e.;-cto CLiC;_t.1;l.1~ce .Y cu:,r=..J.S 8.L!tivicl~des, 

seeux·.:.:.. :1u r1 ce Li i... ,vi.:: rs ·~1 s .Y ;j {.] r _t.!:"G_ uí ·:...:. (-:; ~...:. _l.:; r, ue i ~1 ...;e :.i..·;:_:: ::;·.:.l e .Jn.oc; e r. Ha de 

haber, Hin •lu,..l:.;t, ,l..>L..:u·1t.;1-it·..J.l.:ión ..Ln.dia:'l:..:i. ro ·.:.Ltiva a es . .JE~ v:i...'t,jes de 

que !1.abl;i la Ley, en que ~.30 enL!uenGre i~_L lei"i11ició:n d.E.: ::u:ú.J::>s c;..::..r

gos; 9ero yo n.o·yt1e er1cuentro actu;::i..l1,1enl;e en sicuaci·5n de realizar 

SU bÚSG_Ued__.1_. 

¡ I¡ I 
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Cédula. Como la nalabra AUTO, que en su lugar o¡;>ortuno tiene 

la papeleta que le corresponde, ésta cédula poseyó en el orden de 

la. tecnología jurídica i11.di&.na un gran núinero de acepciones o sen-

ti{ios dii'eren tes. Esa riqueza de sign.i:ticados respondió al hecho 

de que sirvier.:Jn para dar n.01nüre a nu1nerosas espi::cies de decisiones 

legales de au.y distlntos objetas y de cate[.::orías :1uy ap:;Jrtadas en

tre sí .Y designacl·_is c,.:>n el .nis :io apel::-ttivo. I.;::i reco~JiJ_ación r1os 

:nuestr<-..i., en '\'"Jri;ner tér:ni!1.0, l·~s sieuiel1t;es v·~~l'.·iedc~tcl<:!s en cuanto a -

Gédul-.1s Rc:_1les, cuyo e.d,jetivo ya in-

dica quien l._!.S dió; cédul·is del Co.:i.2e.io r1e I.nrli:as; cédulas '/irrei-

nules; c8rlul.-~1s de·ocr·~ts :~u.-t·:>r·id;_l.cles col.o.n.ié\J.es in.i'eriorc"""!s; cédulas 

de los Escriüun:::>s de lc_-ts Naos, equivatenCes a reci·aos o rec:::tudos 

(ver esta TJ:3..l::=:._Or:_i.) de 1'X.\cr·c::1:lCÍ:::.s; céchtJ_·_-'iS rle Guc~rda::; 1 le ·oa:r·c::is; Cé

dulas dt.: l.1.a:L~.:1if"!!l.G·:> a .. T1.i:1t::i.. de ConsuL"f'.rl·:>, dad2s ?JOX' eJ_ Prior y 

Cónsules y ocras más que aodr!~n cicarse. Desde el pu~to de v~sta 

de su f"ina.Lidad .f alccince de e:fect·Js, lSLs Cédul~_,.s usadas en la Ad-

1nin,is tra.ci6n colonial tu..;nbién .L"ueron. ·nuchas y di.r'eren tes, y piden 

otra cl3.si.L'icación. Cié~:, por vía de e,;e.:>nlo, alQ.tnas de ellas. 
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CENSO AGRICOLA.- De la superficie de labor. cultiva y cosechada. El. IV 

Censo Agrícola. Ganadero y Ejidal de 1960 captó 169 084 miles de ha. 

del territorio nacional, de las cuales registró 22 507 miles como supeE 

ficie de labor y 11 193 miles corno incultas productivas, que rcpresent~ 

ron el 13.3% y el 6.6%, respectivamente, del total; por su parte, el V 

Censo Agrícola Gat1adcro y l~jLdal de 1970, capt6 solaniente 139 868 miles 

de ha. de l3s cuales 23 138 miles eran de lnbor; 6 576 miles de ha. in

cultas productivas y 6 100 miles de ha, succptibles de abrirse al cult~ 

vo, con porccnt~1Jes respecto al total de 16.54%; 4.70% y 4.36% respec-

tivament:e. 

A diferencia de J.os cc11sos nntcriorcs, en los cuales la s~1perficie de -

1.abor compren.de. ]_a de todos los predios censados. sin importar si tuvÍ.!:. 

ron o no .:ictividad agrícola en el año del censo. el último (1980) in.el~ 

ye solamente las un~dades de produccL6n que informaron haber realizado 

alguna actividad agricola. on cualquier escala, en el período censal. -

Por consiguiente, los datos <le tierra de labor del VI Censo no son rig~ 

rosame11te comparables con los censos anteriores. lo que impide determi

nar a qu~ ritmo se 11.:in venido incorporado n.t1cvas st1pcrficics al cultivo 

y, por tanto, prever el probable agot.:irniento d8 la reserva que repre-

senta la superficie <le tierras susceptibles de abrirse al cultivo; sin 

embargo, es posible afirmar que su posible aprovechamiento no es el ú

nico camin0 pJrJ ld ~xpJnsLGn d~ l~ Jctividad agrícol3, ya qu~ es pos~ 

ble utilizar en parte l.:is tierras que ya son de labor y no son cultiv~ 

das cada aRo y la exp1otaci6n de las cultivadas en algunas puede inten 

sificarse. Estas posibilidades. de hecho, significan. 
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, un aumento importante de las potencialidades, es decir, de la r~ 

serva efectiva total. La proporci6n de la superficie de labor 

censada en 1970, respecto a la potencial varía considerablemente 

de una región a otra. El grado más alto lo posee el noroeste, 

donde el 86.1% de la superficie potencial estaba abierta al cul

tivo; en ca1nbio, .:il otro extremo del país, en lo región de la pc

n~nsula de Yucnt5n, s6lo estaba abierto al cultivo el 42.2%. En

las dem5s regiones los porcentnjcs fueron: norte centro, 55.2; 

noreste, 68.7; central norte 61.7; Baj~o, 52.6; centro 45.1 y 

sur, 191.3. En esta Gltima rcgi6n el hecho de que la superficie-

en explotaci6n sea mayov puede deberse a unn posible sobreesti-

rnaci6n de la superficie que está explotándose. Para el país, en

su conjunto, la proporci6n fue de 73.7%. De acuerdo con las esta 

dísticas más recientes, la superficie cultivada en el país que 

era de 14.77 millones de ha en 1965, aumcnt6 21. 16 millones en 

1970, lo que significó un 92.31% de incremento; sin embargo, pa

ra 1975 experimentó un descenso de 12.99%, ya que la superficie

fue en total de 14.16 millones de ha, situación que mejoró ape-

nas en un 1.34% en 1976 en que el total nlcnnz6 14.35 m~llones 

de ha. El examen de los componentes de la superficie cultivada 

resulta de especial interés. Mientras que en 1965, la tierra cu~ 

tivada de temporal, 10.88 millones de ha, representaba el 73.66% 

del total; la de riego, con 2.79 millones el 18.89% y la de jugo 

o humedad, con l.10 millones de has, el 7.45% restante, para 

1970, 

11.86 

con un total de 16 millones de ha. las de temporal, con 

millones ocuparon el 74.13% del total y las de riego, con-
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3.04 millones, el 19.00%, permaneciendo con igual superficie las 

de jugo o humedad, con el 6.87% del total. Un descenso de 12.99% 

en la superficie cultivada ocurri6 en 1975, al descender a s6lo-

14.16 millones de ha, que ~ntegramente afact6 a las tierras do -

temporal de las que fueron cultivadas 9.98 millones de has (70.48%), 

toda vez que las do riego ascendieron a 3.08 millones de ha 

(31.75) .. Lus de jugo, con igual superficie que en 1970, obtuvieron 

el 7.77% restante. Leve fue la mejor~a experimentada en 1976; de 

un total de 14 .. 35 millones de ha .. las de temporul, con 10 .. 37 mill~ 

nes representaron el 72 .. 29%, las de riego, con 2 .. 88 millones, el 

20.04% y las de jugo o humedad, con 1.10 millones, el 7.67%. 

SUPERFICIE CULTIVADA 

(Millones de hectáreas) 

1965 1970 1975 1976 

Temporal 10.88 ll.86 9.98 10.38 
Riego 2.79 3.04 3.08 3.88 
Humedad l.10 l.10 l.10 1.10 

Total: 14.77 16.00 14.16 14.35 

El crecimiento moderado de la superficie cosechada total entre 1951 

y 1960 que fue del 1 .. 9% medio anual, de acuerdo con un estudio re~ 

lizado en el Banco de M§xico, tuvo su origen por partes iguales-

en los aumentos de la superficie de riego y la de tc~por~l, c~l-

culándose sus aportaciones al incremento total en 45% y 55%, re~ 

pectivamente. Lo anterior fue posible debido a que la superficie 

de riego creci6 a un ritmo del 9.1% medio anual durante el períQ 

do mediante obras de grande y pequeña irrigaci6n. Esto dio lugar 
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a que su participación en la superficie cosechada total aumenta

ra de 6.7% en 1950 al 13.3% en 1960. Por su parte, la superficie 

cosechada de temporal registr6, en el mismo lapso, un incremento 

real del 1.10% en promedio al afio. La rapidez del incremento en

la superficie cosechada de riego provino rundamentaln~nte de las 

regiones noroeste y noreste, que en ese período aportaron casi -

el 75% de la superficie adicional de riego. El lento crecimiento 

de la supcrf icie cosechada de temporal quedó concentrada tambi~n 

regionalmente, pues estuvo limitada al Baj~o y al sur, ofrecien

do las regiones rcstuntcs una aportación mínima negativu. Durante 

el período de 1961-1965 la situación fue totalmente diferente. 

El incremento acelerado de la superficie cosechada total, del 3.6% 

medio anual, dcriv6 de una contribución del 85% de la superficie 

de temporal y s6lo dcll5% restante de la de riego, que creci6 a

s6lo un 4% en promedio ul año, o sea a menos de la mitad del oc~ 

rrido en el período ~ntcrior. Esta rcducci6n del ritmo de creci

miento pudo observarse en todas las regiones, excluido el Bajío-

y algunas zonns inclusive presentaron disminuciones como lils noE 

te centro, noroeste y central norte. De cualquier manera, fue P2 

siblc obscrv~r un~ alt~ ccnccntraci6n regional, tod~ vez ~uc cn

ese per~odo casi la totalidad de lris hectáreas ad~cionales de -

riego provinieron del noroeste y del Bajío. Los efectos que po-

dr~a haber tenido ese crec~m~ento más lento de la superficie co

sechada de riego, fueron contrarrestados por la conducta de la -

superficie de temporal. En gran parte por las circunstancias el~ 

máticas favorables, la superficie cosechada de temporal aceler6-
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considerablemente su ritmo de crecimiento con respecto al perío

do que le antecedi6, alcanzando un incremento del 3.5% medio 

anual. También, ~ diferencia del lapso anterior, todas las regiQ 

nes presentaron una contribuci6n positiva al aumento total de 

temporal, aunque éste sigui6 estando concentrado, ahora en la ce~ 

tral norte, BajSo y sur, que aportaron cas~ el 85~ del ~ncremento 

nacional de temporal en esos años. El comportamiento de la supe~ 

ficie cosechada volvió a cambiar entre 1965 y 1968. En este pe-

ríodo la superficie cosechada total se redujo ligeramente, a una 

tasa med~a anual de 0.8~ en contraste con los r&p~dos ~ncrcmen-

tos de la pr~mern m~tad de la d~cada. Esta d~sm~nuc~6n obedec~6-

cas~ totalmente a la conducta de la superf~c~e de temporal, que

decreció al 1.5% medio anual, en tanto que la superficie de rie

go cont~nuó crec~endo aunque a un r~tmo cada vez más lento: 3.5% 

en promedio al año. La reducci6n de la superficie de temporal t~ 

vo su or~gen pr~nc~palmente en las malas cond~c~oncs cllmát~cas

del período, manifiestas en casi todo el territorio nacional. 

C~nco de las ocho reglones: noroeste, norte centro, central norte, 

sur y Península, presentaron ~uertcs disminuciones en sus super

f~cles de temporal. De las tres restantes; noreste, BajSo y cen

tro, sólo la pr~mera tuvo un ~ncremcnto ~mportante. El efecto de 

las cond~c~oncs cllm5t~cas desfavorables sobre las superf~c~es 

de riego fue mínimo, al menos en términos de áreas cosechadas. 

El factor determinante en la disminuci6n del crecimiento de la 

superficie de riego obviamente sigui6 siendo la menor incorpora-

ci6n de áreas nuevas al riego, que en este período fue todavía-
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más lenta respecto a las anteriores. De cualquier manera, los aumentos en la 

superficie cosechada de riego continuaron presentando una concentración geogr~ 

fica muy alta, ya que más del 90% estaba localizada en las regiones noreste y 

norte centro. para el período de 1970 a 1974, Luiselli Fern5ndez af~rma que 

las cosas cn1peoraron al registrarse una tasa de crecimiento anual negativa de 

-l.2%, lo que represent6 una disminución en la superficie cosccl1ada total de

scendi6 levcrne11te, la superficie de riego aurncnt6 a un rltmo moderado crecieg 

te (de 3.2% anual p3ra 1965-1970, a 3.9% para 1970-1974), lo que signific6 --

aumentos netos de 2.6 a 3.5 millones de hect5reas. La superficie de temporal 

se desplom6 ele 12.15 millones de heccfireas en 1965 a 10.68 en 1974; 

de creci1nier~to negativas de -0.6% de 1965 a 1970 y de -2.6% de 1970 

D.G.L.R. 

tasas 

1974. 

Con la crísis que seguimos sufriendo de 1974 a 1990 la superficie cultivada -

sigue descendiendo principalmente en las superficies de temporal y agostadero 

que requieren mayores ayudas financieras. 
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CEREALESº- En 1993, México alcanzará 1a autosuficiencia en maíz. 
E1 Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias anun
ció que para 1993, México alcanzará 1a autosuficiencia en 1a pro 
ducción de maíz mediante e1 Programa Nacional de Maíz de Alta -= 
Tecnología (Pronomat) , qua ha sido puesto en marcha en doce esta 
dos de la República. Este programa de desarrollo productivo es ~ 
unb de los m&s Lmportantes que se ha puesto en marcha en materLa 
agríco1~ y este mismo año empezará a dar resultados, pues median 
te su LmplantacL6n se dLspondr& de 400 mLl hect&reas m&s para e~ 
te cultLvo y se espera una produccL6n adLcLonal de 500 mil tone= 
ladas. sin embargo, el Programa Nacional de Maíz de Alta Tecnolo 
gía trabajar& ya ~u m&xima capacLdad para el afio entrante, en
que se estima logre incrementar la producci6n nacional de maíz = 
en un mill6n de toneladas. Para el aHo 1992, el Pronomat deber& 
rendir resultados aGn mejores y de acuerdo con los trabajos que 
se ir&n desarollando, en ese aHo la producci6n tcndr& un incre-
montu de dos millones de toneladas nn relaci6n la actual De 
esta forma, para el afio siguiente, de acuurdo a los rcaultildos 
previstos, MGxico podr5 contar con una producci6n cuatro millo-
nes mayor que la que se tiene en la actualidad En el Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias se dijo = 
que, de acuerdo a estos indicadores, serfi factible alcanzar 
1903 la autosuficicncLa en la producci6n de ma!z, meta de gran -
sL9nificativo m&s aGn aL se considera que para 1994 nuestro país 
podr& contar con un incremento real de 4.5 millones de toneladas 
de ese grano bSsico. El doctor Antonio Tourrent FernSn<lez, vocal 
secretario para la Regi6n Centro del Instituto Nacional de Inves 
tigacioncs Forestales y Agropecuarias, habló al respecto e hizo
ver que el objetivo planteado se logrará mediante los mejores 
rendimientos que se alcanzarán por hectárea: para el año siguien_ 
te, 1.5 millones adicionales; para 1993, dos millones más y para 
1994 se llegar& hasta 2_5 millones de hectfireas extras- Recono-
ció el funcionario que las importucioncs de maíz fueron en 1989 
de 4.1 millones de toneladas y que la produccL6n nacional del 
grano es de once millones de toneladas, todo lo cual es claro -
indicador de la importancia de estas cosechas. Los estados de la 
República donde se pondrá en marcha este importante Programa Na
cional de Maíz de Alta Tecnología son• Sinaloa y Sonora con 50 
mii hectáreas bajo riego, cada uno; además de ias siguientes en
tidades donde ia producción es de temporai: Veracruz, Ja1isco, 
Pueb1a, Estado de México, Guerrero, Tabasco, Chiapas, Moreios, 
Guanajuato y Oaxaca. A.S~ 
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Cesiones. En la ley 16, t~tulo 20, Lib~o I,; se lee una extra-

fia frase, cuya interpretación ~o es rác~l a •rL~era vLsta .• DLce la 

ley: "Encarga.:ios y ?11anda"°'\l>S a los Cocnisarios gen.erales Su!bdelega.dos 

{de la Cruzada) que no reciban las cesiones que u .. l.f:.u~!.as ner-son::!).s 

ha~en. c,Jntra otras, ci.'-te tierien y ~1ueden O:Jonr~r excerJciones". ¿_,En 

qué c-:)n.s_Lstía esn. contra? CO!ilO se trata de cesiones .-18 deudas o. la 

tesorerÍ::_-=t. ,¡e 1-a CruzárJ.c.·1, sc~:un La l"rlis:~1~.1 ley rlice al i'irL·.:!.l, pode:•1os 

considerarnos s:1tisf1~ch·::>s ~.l •)ri.. .:1::_~r·:t vista C'.)r1.. el su,,uesto o.U':! 1_3. 

c·.:>ntra sif.Z11.iJ.:'icó c·::>sa ·1~·!:r·;:;:cilla u . ..Lo r~ue es el encl"'Jf:."10 (1e u11..;_!_ ]__e tra 

de ca'.nbio e.:.1 lo J..·0 la..~iv::> :3. ~u ?'.~e:-..:>. El clic:cio11·_,rio nJ r~::gi~t.;r'-l., en 

la pal.abra co~.L6r1, rn~.S.s {~.u.e ]_;, ·r·,!vOr:_1.D1_e: "Renuncia {ie ~ .. 1-eLln:~t c•.Jsa 7 

posesión, ucci·5n o de::T~ct10 7 r',uc nti.a F,J·..::-rson·.1 ;1.:;i.c8. a iavor de otrá.''. 

En uantra -r.;.o i12o..,Y !·tint:::,un=:.1. :..-::;i.e_::n.ii'ic::ición. qLte ·.FL~1..!<1B ~rl.Lc:-1.i·se .0.0_ caso 

"'Jresence, :n.i t:t.apo00 en deL:u}:J.. 'P.::.!.fl só1.o en '2·~:1-tl0~a.r, acepción 2, bis 

da el l)iecian:.:t:!.·i.-::> uno.. cleí"iniGión que ~e ncon\od.< .. ::tl ;::;;e.;-¡.tido de .l.a. 1.ey; 

pero no ~~sta que conste a~lí, sLno bamoidn en ceei6n. 
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Colusión. Se us6 esta ua1-abra en 1-as 1-eyes de Inclias, ··oero no 

sé si con el sentido í'orense general que le atribuye el Diccionario 

en el verbo coludir ("nact:..lr en da.ílo de tercero") o .... ue es clema.si3...do 

ab~stracta,. o con el n:-_irticul:_-:.i..r de cualquiera de l'_-ts e~>;_)ei..::ies cono

cidas nor los ,jurif::~ t:.:-tS y rp .. te se ~)ueden· ver enu:ner...J.das y de scri t:.is -

en el Diccion3rio de Escriche;, \ll")al:::tbra colusión que deí'ine de :nane-

ra todavía :nás abstrae ta que la Ac:ide:nia, di....;io.=-1 1.lo ser "convenio 

frD.utlule~~to y :-:-~ecreto entre (l_,·Js o :r;;_!.r....: ~~1.:.·r~~,.Jn:ir-::: 11 • Cl· .. ~ro es qUF_; n.o 

existe C•:Jntradicción entre esta ~"J.CeJción C'.:)":1.Ún 2 t':Jt]·1s i.-__!_S esnecies 

que cita Escriche y la de lo. Acarle::1ia, r:n.le ~;to nuc todo c>'Jnvenio 

frat.tdulento, 1Jroduce darlo a tercer:.is ~Jers.,:)r1:.:-ts, :_j_u:-ir1ue !Jueüe haUer 

convenios no l·raudule.::1.tos (n. e., en e]_ orden inr1ustri·~·l) que cau.-

sen l_)erjuiGios a eiertas ir1d.ustri "s exist"-~:..·1tes. A~1::r-te ]_.::> cu_~_Ll, lo 

~nteresante aqu~ ea deter,~n~r L~ es0ec~e de c~lus~ón a ~u~ c~da 

ley i11diunc-.L se r•~i'iera. L-J. ley 2:J, título lG, I,iuro I ciisr)On.e en 

conjunto 11ue rrnonde los Die:;.-::.·.1os -U':1.Gt:::!.r·en -)~___.:.r·::-!,. l: .. 1. GOnErU . .::_t riel Prela-

do y Ca~)iLul:_lrL:::.::., :___;•:! lo:3 dcxe J_ :ifl.1in.i~:tr;_i_cion ele el..l_os". A este 

princi"?""Jio, el texto de l~-1 Ley ~1r1..::i11e: ircon Gal º~ue los d·:>s ::...-i.ov·enos 

que en los Diez !10!3 ele l;:i I~le:::.~i::.t nos ·"J,_:rte.::~ecen, y i.1.an de entr:-o!.r 

novenos entren ent(;rr:.. ;ente en r1.ue:= tra Real C~sa, si::'l. í'rau .. le, colu-

sion ni ust.1r~J_~ci-::>n.". Sie_-:111D est·-1. -)·-~l~_1.·ur'::"-, en el Diccion: .. .J.rio,. "ac

ción y e.t"ect;o de co1.u 1lir, 2ª acención", y é::.:t;q 11 ...-)::t.ct..::~r en dauo de 

tercero", no creo <~l.;.e r.i..ncll~ l: .. 1.. Dlen:--:! signiJ...ic:-.. tción de ~..=..q' ... ) .. e lla p3ls.

bra,. r-iue no ::it3: -:i·.1.cece referirse exclusiva·~en.tc :i J_:..:1 r·eali~ución de 

un •):....te to e .:.-1 Gre los obligatle> s al (li.e z.::10 y qu. ic ne s ]_::> íi ;ibí~J.n rle re e i

bir, o entre éstos y 1-os Oficiales (que son los clos casos nosibles, 

a .ni ver), ~ino a tJda com~lacenc~a o nanga ancha, cualesquiera que 

fuese su :CJr.=ia, en .. 1.a deterrninación UeJ_ cu2-nt;o rlel die:¿,r!lO y de los 

novenos de éste que resultase en perjuicio ele 1-a Haciencla Real, y -

su percepción aara ésta. 
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Cometer y dirigir. 

-vlearon el verbo come ter en el sencido que exnresa l'.'- única :=.cep

ci6n que el Diócion.:.:trio está relaci•Jnada c.:>n ul.~·.:> r~.t·e:cer1te a l:3.. A!! 

:ni¡i.istraci6n. pú.bl_ica, a t3aoer: "Dar uno sus veces a. otros ~.Joniendo 

a su ~arco cuid:3.do · ... 1lgÚYl. negoc:i8, o en otr·.:>s tér::1ino~--.;, nero usan.-

·do un verbo distinto (c!nC:.tre;__ir), "enc.::01.r;.í.:!!.ldur, p·::n-if:.:.r un.;..:'!. cosa ;_i_l cu!_ 

da.do de ,l!lO". A::~{ ~-e ve, ·v::>r e.ieu1'J1-o, ~n J_;.::t.s lF.:,VC!S l6 Y 2l del tí

tulo 16, Libro II y en lR 23, tLtulo 4, Libro VI, uno ~e cuyos 0a-

sa,jes dice: '':I los 3._i ... c.!·1os Succes LlO i:-i:. ... .:i.n tle poUer envi~r executo- -

rias, ni otra pers:>n:..1 <i est·_cj.s G·:>br~1..1lZas ••• p:.:>rquc-=: -l:.tS han de co;ne

ter á los Gob.__;rnad:rr"·'"~r-~, 6 Co:creF,idOrés, r~tte r.;;;i J:uer:..:!..:n 0;1iso~3, ~~erc..i. 

por su cu.eLJ..ta y t..;.)!:..-->Lu...". 2.c..:r·:.:>, en. c:·:::...:-ibio, LLl.. Ley l3, tít.u·Lo l, Libro 

II, cuyo e ·)ígrai'e l.i-..::e: "Que no :...:o.e c:·:>··~e L;·-::.n ;_'!, l·.:>:..:> .r\.u(iie~ll;i :.:::; las li-

bran·!:·.as .'f C1-Gdv .. lct~3 ~lt:: .'1erce i(:!:.; ~:::n triout:>0 v:icos", e:-::n.Ll.L::..:!.. E::sa rú.- -

brica del si{:;uien Le 

las y libran~aa 18 

rigidas á J .. '.c..l.S Rt<__:!_les AuciÍ.unc:i.::_~.s, p~.>:..··c¡uu tcn.et1J.JS e.(lte·rtdi·l·:> que con 

·est-9... oca..si:J.n se e.:.;.trQ.:u::c;t;n <-:;;.ri l:-is c::J!~:_t.!,; ele couier:·10". !Lho:c~ u.Len, o 

P::~.:ici·.1_;...:"J :_!.;~u ti~xto, ,jes.pTl:!Cian-

segundo cr-i ;..;i..:ri.o, re su.l t:..:.r·-l ·:1Jc:: e l. .L---:-E._i.sL· !'l Jr c.-::>:::i.s.idercS er~u.iv·_""!.J.en-

tes e.l veruo co·:;eter del epí.~ra.Le :.1 el diriffir del precento, o sea: 

que con'i.pr-e.1:.i.ió ac-¡u ... ;l t'__;!l un :-~L~nt:.i.le> ;ut:: .:.10 ·:dr1ite e~L Dit.:eio~1-_J:i·io; o, 

al revés, ~e 118:::-;vió 11e t..:::.;t'2 en Junt;J :-~tl .)Gro V8rüo, ya c¡ue on diri.-

gir lo .. A.cc1·.!.c:.:ii.3 tl~.J :.~-~ r·.~....:: .J;L,)Gi·lJ .1i..n,.; _ _'."u.n..~ ·_·1c..-_: ·1t...::ión r;ue ·1ue.1:_J rei"eri.E_ 

se a cual-9uier :...e to ele lo~~ _pro;1ios de.l_ vcr·oo co;;ie tc:r·. Pe:co ¿no no

dría ser <¡uc en el sic,.lo XVII (la í'echct de l8 ley es ele l6l7), exis 

tiese, e.:.'l. eJ_ i1c-J .. ul.a co::iún o 8n la eru.-ii C·:!., una cierta corresponden

c1a de se11tido que luego JesaDarecid?. Si en ve~ de la 1oslci6n ~ue 

acabo de ;:.:1.'-:.Lli:!.ar, aU...::>.1ca:1..:>s l:::-t :Ji.;ra .~{a dicha, e::::.to es, Go1t1a1.,1os sa-r

lal1i.e:1te en con.:...:iflf";raci6n el.. texto ele la ley co.no base de inter11re

taci6n., <.!2..Lle interpre t:::'lr el verbo rliri.r::ir en su .. pra~io se11tirlo 11e 

el : r e e e ( ó-..) . 



COMISI0N DE ESTUDIOS DEL TERRITORIO NACIONAL.- Dependiente de la Se-

cretaría de la Presidencia, inició sus actividades el 1º de octubre 

d~ 1968. Sé·dedica a elaborar el inventario de los recursos naturales, 

humanos y económicos de la nación, en apoyo de los planes de desarr~ 

110; a coordLnar 1as actLvLdades de otras dependencLas que rca1Lzan 

trabajos semejantes y a dLfundLr e1 resu1tado de invest~yaciones. 

/ 

La munejó un director general (v. PUIG DE LA PARRA, JUAN B.), asisti-

do por un comLt6 consu1tLvo coordLnador de 18 personas, 12 represen-

antes de secrutarias y departamentos de Estado y G de organLsmos des 

centra1Lzados. Trabajan en c11a mL1 expertos, pL1otos de avL6n y de 

hc1Lc6ptcro, fotonavegantes, mec5nLcos, quimLcos, 1aboratorLstas, 

geodcstas, matcm&tLcos, top6grafos, ge61ogos, bL61ogos, agr6nomos, 

edaf61ogos, LngcnLeros, economLstas, arquLtcctos, dLbujantes, t&cnL-

cos en electrónica, profesores, programadores de computadoras y pu--

b11cLstas, n menudo organ1zados en grupos LnterdLscLp11nar1os. Su prL~ 

c1pa1 trabajo ha consLst1do en tomar 1as fotografias a6reas vert1ca-

les de más de lu mitad del territorio, en rculizar el control terre~ 

tre correspondLente, en obtener 1os p1anos topogr5f1cos de 500 m11 -

kilómetros cuadrados y en hacer múltiples tareas de campo y de foto-

1nterpretac16n_ En el segundo semestre de 197G ya se hablan cub1erto 

1os estados de Aguasca1Lentes, CoahuL1a, Co1Lma, Guanajuato, San Lu1s 

PotosX y Zacatecas, 1a mayor parte de Ja1Lsco, M6x1co, More1os y Na-

yarit y T.raccioncs de Hidalgo, Sinaloa y Tamaulipas; se trabajaba en 

Baja Ca11fornLa, campeche, ChLapas, Nuevo Lc6n y Tabasco; y estaban_ 

pendientes Baja California Sur, Chihuahu~, Distrito Federal, Durango, 

Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, 

Tlaxcala, Veracruz y Yucat5n. De mayo de 1972 igual mes de 1976 la 

Comisión realizó 61 vuelos especiales (15 con película en blanco Y -
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negro y 46 con pe1ícu1a en color) a 1as escalas que se indican: a, 

de 1:2,500 1:5,000; 17, de 

1:2.0,000; 12, de 1:25,000; a 

:8,000 a 1:10,000; 21, de 

:30,000; 2, de 1:40,000 a 

:15,000 a 

:50,000; y 

uno más diferentes alturas. Se cuenta, además, con materiales 

1.000,000 tomados por el satélite ERTS-1 Las cartas básicas que pr~ 

dui~ la Comisión 7: 1 ~Topográfi~a (medidas del terreno, di_stan--

cias, 5.rc.:i.s, desniveles y rasgos naturales y cultura.les), 2. Gcológ.!_ 

s.e_ (existencia y posibilidades de agua, mineral.es metálicos y no me

tálicos, y materiales para la construcción), 3 .. De uso del suel.o (a-

grLcultura, pas~os, bosques y scrv~c~os con los qua cuentan las po-

blacioncs), 4_. -~-~.,:::._E~óg_i .. _sa (cla.s.i.ficación del suelo de acuerdo con -

sus caractcristLcas físLcas, quimLcas y bLol6gLcas), 5.Da uso poten

cLal del sua1o (c~vac~dad agrolGg~ca, cros~6n, obras de Lnfracstruc-

tura. y servicios), 6- De climas (tipos, temperaturas y precipi_-t;_q.._c.;i.Ón 

~~l.) y 7. Urban~~ (conformación, nomenclatura, instituciones, e~ 

tablccimicntos y servicios). Las 5 primeras están impresas a escala 

1:50,000 y cubren mil kil.6mctros cuadrados de territorio cada una, 

de suerte que al final del programa se dispondrá. <le 2,347 por cspe--

cial.idad, sea total de 11,735. Las del sexto grupo, ya termina 

d_as para to:tlo cJ. país, están elabora.das escala 1: 500, 000 y fueron he

chas en colaborac~6n con el InstLtuto de Geografía de 1a UNAM, utLl~ 

zando l.a información de las 2 mil. estaciones meteorológicas de 1.a C~ 

misión Federal de Electricidad y de las secretarías de Recursos Hi--

dráulicos y de Agricultura y Ganadería. Los mapas urbanos, a su vez, 

est&n Lmprcsos escala 1 ,s,ooo; se ha hecho 12, en el nGmaro de hojas 

que se indica entre paréntesis: Aguascalientes (4), Celaya (2} Du--

Frcsni llo ( 1) Irapuato (2), León (6), Ma.zatlá.n (6) Man-rango (9) 

clava (5) Puebla (16), Sal.tillo (4), San Luis Potosí: (6) y Za.cate--
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laC~Stitución de 1as fotografías aéreas a planos 

fotogrametría y la fotointerpretación; la primera 

se han 

fi~re a la situación de puntos y a la toma de medidas en el terreno_ 

para relacionarlos con las tomas aéreas por medio de instrumentos de 

alta precisión y obtener así la información gráfica sobre distancias 

y desniveles; y la segunda, por medio de l~ visión cstcreoscópica de 

los pares fotográficos, e~ el estudio y prospección de cada uno de 

los recurso~ naturales y culturales. La carta topográfica obtiene 

por fotogrametría, la geológica por fotointerprcstación y la de uso 

de1 sue1o por m&todos estadistLcos. Los Lnformes de c~mpo rc1atLvos 

a cada. una de las cartas de recursos ha~ sido microfilmados con el 

prop6sLto de proporcLonar r5pLdamcntc esa LnformacL6n a 1os usuarLos. 

A partLr de 1973 e1 resu1tado de esas LnveotLgacLoncs se ha Lmprcso 

ya en e1 reverso de 1as cartas. Cada 3 meses se pub1Lc¿ un mapa de 

avance, o sea una representación completa de la República donde se 

indica el material editado y el disponible. Los cat5logos numéricos, 

a su vez, son publicaciones donde constan los datos relativos de los 

bancos denLve1acL6n y a 1os v6rtLccs de posLcL6n, acompafiados de un 

croquLs para 1oca1Lzar 1os monumentos. Con e1 auxL1Lo de computadoras, 

se han estado haciendo reducciones sucesivas de las cartas 1:10,000 

para 11egar a formar c1 At1ao de 1a RcpGb1Lca MexLcana (l•l.000,000), 

de car5cter fundamenta1mcnte LnformatLvo. Formas Lnt~rnsnntca d~ re-

prcscntacLCn de 1os datos para fLnes de p1aneacL6n, 1as constLtuyen_ 

1os mode1os ecogr&fLco (gr5fLca en que 1as partes e1evadas sLgnLfL--

can áreas de mayor potencial en tanto que las bajas aluden zonas 

econ6mLcamente deprLmLdas) y econom&trLco serie de ecuaciones mat~ 

máticas que permiten resolver un problema determinado de programación 
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sectorial y cuyo modelo se maneja por medio de computaci6n electrónica, cuya 

ventaja es 1a oportunidad). Se está formando también un banco de datos geo-

gráficos. La informaci6n contenida en las cartas representa un 50 o 60% de 

la que puede obtenerse de las fotograf~as a~reas, las cuales est5n la dis-

posición de los usuarios, en blanco y negro y a escalas que fluctúan de 

1:50,000 a 1:80,000. No conocemos el rendimiento final de la comisi6n, ni 

las memorias respectivas. 

E. de M. 
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COMISIONES AGRARIAS MISTAS EN LA ACTUALIDAD.-La ley Federal de 

Reforma Agraria vigente opera una transformac~6n substancial 

en relación con las Comisiones Agrarias Mixtas, en virtud de -

,que respetando sus atribuciones tradicionales de cuerpo dicta

mLnador en la prLmern LnstancLa de los expedLcntes ngrnrLos,

les otorga importantes fucultades en materia de justicia agra-

ria, con el objeto de descentralizar ln atención y resolución 

de muchos problemas que lo ConstLtucL6n no reserva nl c. Presi 

dente de la República o al Depurtamento de Asuntos Agrarios y 

Colonización. El Artículo 12 de la Ley, en su fracción IV, seña 

la como Lmportante atrLbuci6n de las ComisLones Agrarias Mixtas 

"resolver las controversius sobre bienes y derechos agrarios que 

les sean planteados en los términos de estu Ley, e intervenir en 

las demBs cuyo conocLmiento en su fracción IV, scfiala como Lmpo~ 

tante ntribucLón de las ComLsLones Agrarias MLxtas, ''resolver 

los controversias sobre bLenes y derechos agrarios que les sean 

planteados en los t6rmLnos de esta Ley,e Lntcrven~r en las dem5s 

cuyo conocLmiento les est6 atribuLdo''. Los Artículos 438, 439 y 

440 del citado OrdenamLento legal regulan el procedimiento breve 

y sencillo que termina con resolución irrevocable de las uludidas 

comLsLones en materia de conflicto sobre ln poscsL6n y goce de -

las unidades individuales de dotaci6n y sobre el disfrute de los 

bienes comunes. Conforme a los artículos 420, 421, 422, 423, 424 

y 425 de la Ley. es competencLa de las Comisiones AgrarLas MLxtas 

resolver en defLnitiva todos los expcdLentcs relativos ~ suspen 

si6n de derechos ~grarios, agotando el procedimiento que regulan 

las cLtadas disponLbles legales. En meterLa de prLvacLón de dere

chos agrarios, el procedimiento correspondiente se inicia a peti

ción de lu Asamble~ General o de la Delegación unte las Comisio -

nes Agrarias Mixtas, sujeto a lo preceptuado por los artículos 

428, 429, 430 y 431 de la Ley Federal de Reforma AgrarLa, que cul 

mina con la opinión de la propia Comisión, la que remitirá el ex

pediente debidamente integrado por conducto de la Delegación, al 

Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización para su revisi6n 

y resolución del c. Presidente de la República4 



úGJ83 

Corresponde también a las Comisiones Agrarias Mixtas, tra

mitar y resolver las expedients relativos a nulidad de fra~ 

cionamiento de bienes comunales y ejidales en los t~rrninos 

~de los capítulos primero y segundo, título quinto, del libro 

qu1nto de la Ley, conforme a 

por los artículos 39l, 392, 

El artículo 36 establece que 

los procedimientos regulqQos 

393, 394, 395, 39G, 397, y 398, 

toda la controversia so~rc la 

legalidad de las convocator~as la validez de las Asambleas 

Generales y lu fidclidud de lus uctus correspondientes, será 

resuelta por la Camision Agraria Mixtas de acuerdo con el 

procedimiento previsto por los artículos 10G, 107, 403. 409, 

410 y 411 de la Le~. Estas mismas disposiciones legales les 

otorgan competencia para resolver sobre la nulidad de todos 

aquellos actos y documentos que contravengan las leyes agra

rias, cuando correspondan a otra autoridad agraria, Finalmen 

te, el penGltimo pfirrafo del artículo 82 establece que en ca

code un conflicto entre dos o m5s personas que se consideren 

con derecho a harcdar en materia agraria, la Asamblea General 

op1nar5 quien debe ser el sucesor y la Corn1si6n Asr9ria M1x

ta resolver5 sin ulterior recurso. Aq~~ se cornete el grnvc 

error de expresar que no habr5 ulterior recurso, corno s~ no 

existieru el Poder Judicial: pequeño gran error jqrídico dig~ 

no de los ignorantes rcdnctorGs de la Ley Federal de Reforma 

Agraria~ 



' 

CONTAMINACION. DISENAN I~G<ENIEROS MEXICANOS UN DIS

POSITIVO ANTICONTAMINANTE. Cerca de 3 millones de vehículos aut~ 

motores de la ciudad de México podrán contar con un dispositivo-

anticontaminante que permitirá reducir hasta en 60% el índice de 

ernisi6n de gases t6xicos a la atm6sfera capitalina, mismo que s~ 

rá dado a conocer en unos 30 días, según inform6 el nuevo presi

dente de la Asociaci6n Mexicana de Ingenieros Mecánicos Electri

cistas, Amado Espinoza Segovia. Durante el ucto de cambio de mesa 

directiva de la ~\.MIME, el director general del IPN, Osear Joffre 

Velázquez hizo un llamado a los profesionistas para responder al 

reto del cambio que vive el mundo y del cual M~xico no es ajeno. 

Espinoza Scgovia explic6 sobre el nuevo dispositivo anticontarni

nante, discfiado por ingenieros mexicanos, que ''este no es un coa 

vertidor catalítico, sino un nuevo sistema, mucho mejor, que po

drá ser instalado en todos y cada uno de los vehículos automoto

res que circulan no sólo por la ciudad de México, sino por cual

quier otra ciudad del país altamente congestionada y que registre 

problemas de no contar con un ciclo limpio. Cucst~onado luego de 

tomar su protesta como nuevo presidente de la AMIME, asociaci6n 

que cumple 65 años de trabajo ininterrumpido, Espinoza Scgovia 

se refirió sobre el nuevo sistema anticontaminante que es prác

ticamente una alternativa seria, real y contundente contra el gr~ 

ve problema de contaminaci6n ambiental que se rcgistrQ en la ciu 

dad de México. Su costo -confi6- es realmente mínimo 11
, aunque no 

se atrevi6 a dar cifra alguna al respecto. Dispositivo "nada 

complicado", el nuevo sistema se encuentra en estos momentos en el 

Instituto Mexicano del Petróleo en espera de obtener la certific~ 

ci6n correspondiente 11
• Comentó que con este tipo de aportaciones 
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I la Asociaci6n Mexicana de Ingenieros Mecánicos Electricistas ca~ 

tribuye a dar respuesta a los problemas que hasta hace algún tiempo, 

el gobierno federal y capitalino debía enfrentar de manera part~ 

cular. ''Con talento, capacidad y creatividad, dijo el nuevo pres~ 

dente de lQ AMIME, nos sumamos al esfuerzo y llamado hecho por el 

Presidente da M6xico, Carlos Salinas de Gortari, de enfrentar los 

cambios con profesionalismos entrega y coraje". Esfuerzo y cono-

cimiento. Durante el mismo acto, el director del Instituto Poli-

t6cnico Nacional, Osear Jcffra Velázquez, tomó la protesta a los 

nuevos integrantes de la mesa directiva, posteriormente dijo que 

"M6xico no es ajeno <l los cambios que vive el mundo, por lo que 

con eficiencia, los profcsionistas de nuestro país deberán enfre~ 

tarlo''. Agregó finalmente que ante el llamado del Presidente Ca~ 

los Salinas de Gortari, la planta de profesionistas deberán ser 

el motor de la transformación industrial que permita reducir en 

gran medida el fenómeno del desempleo. ''En el IPN se sabe esto y 

se trabaja con un mayor inter6s en aras de un mejor futuro". 
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CONTAMINACION DE LOS OCEANOS ES GENERAL.- Las guerras son peligro para 

e1 hombre que las vive y mal posterior para futuras generaciones, que 

na~a tuvieron que ver con disgustos históricos, económicos y sociales 

anteriores a su florccimientog La soberbia de poder los mn.ndata---

ríos los hace perder la razón y perjudicar hasta el futuro la flora y 

fauna marLna dcbLdo a la cantLdad de petr6leo lanzado vra KuwaLt, ha-

Ce Uil.0!:'> d Í:a~ ~n otofio de 1970 el LnvestLgador rnarLno Coctaau, Mo.!!, 

tecarlo, M6naco, dLjo que• los oc&anos est&n murLcndo. Por culpa del 

hombre están enfermos, después de tres años y medio de invcstigacio--

ne s a.cconog r .:::i í i cas real izadas por Jacgu es Cos t.~'-! el mundo entero 

a bordo del barco oceanográfico Calypso, navegó más de 250,000 kilóm~ 

tras durante su Lmportante LnvestLgacL6n por el mar CarLbe, el MedLte 

rránco y los acéanos Atlántico e Indico, su objetivo era la flora y 

fauna. La contaminación de los mares es general, expresó Costeau. Hu

bo una algarada cunado naufragó el Torrey Canyon, pero el petróleo -

vertido por ese barco equivalió solamente al uno por ciento de la con 

tamLnaci6n anual normal (debLdo al derrame causado por plantas de ex

plotación marl.nas de petróleo) .. Disminuyó la vida 1 O por ciento. Los 

tecnócratas no toman en cuenta todas las sustancias depositadas en el 

mar .. Y agregó que, la Tierra en si está menos contaminada. Las sustan 

cias nocivasson llevadas por la lluvia a los mares, donde la vida ha 

dLsmLnuido 10 por cLncto los Últimos 20 .:iños. Yo y Falco (el jefe 

de buzos del Calypso) somos testigos de Hemos estado buceando d~ 

rantc 30 años en todos los mares del mundo. Lo que espanta es que la 

vida está marchitándose, agregó el oceanógrafo .. Desaparecen los peces 

y la flora también .. La gira de estudio sobre la vida marina del CalyE 

so comenz5 en Montecarlo el 18 de febrero de 1967. El buque estuvo en 
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puerto dos semanas y levó anclas para un o1eoducto entre Argelia y s~ 

ci1ia. El exceso de pesca también es una forma de contaminación, agr~ 

gÓ Costeau; 1os océanos están siendo raspadosº Los hueveci1los y las 

1aivas desaparecen. En el pasado el mar se renovaba por si solo. For-

maba un ciclo completo pero este equilibrio desapareció conc1 surgi-

miento de la civilizaci6n industrializada. En 50 aftas, dijo costeau, 

m&s de mil especias marinas habr5 dcsaparacdo. JamSs podrSn repr~ 

<lucidas y la especie humana no podr~ sobrevivir si los ucGunos mueren. 

El respeto al derecho ajeno es la paz, con estas sabias palabras el -

Presidente JuSrez, cree en el respeto responsabilidad de sobrev~ 

vencia personal y colectLva para la suparaci6n existencial del ambie~ 

te, como otra manera un~vcrsal de afecto al pr6jimo como a 61 mismo. 

Nunca pensaron estos cabdlleros hasta que grado iban a deshumani--

zar los políticos (la célebre frusc fue pronunciada por el licenciado 

el de junio de 1867, en el Palacio Nacional, frente a la multitud 

de conciudadanos que lo acompañó su retorno después de cinco años) 

Mas alla de tcorí~s~ La expresión Muerte a los océanos y no suena a 

título de novela de ficción~ En la práctica transforma en realLdad 

escueta. Se trata pura y simplemente, de los resultados obtenidos de~ 

pu&s de mSs de treinta d~as de genocidLo unLversal. La gente no se da 

cuenta de que todas las sustancias contamLnantes van a parar al mar. 

La tierra en si está menos contaminadaJ Las sustancias nocivas son 

llevadas por La lluvia los mares, donde la vida ha dismLnuLdo un 40 

por ciento en los Últimos 20 años con lo cual el porvenir presenta ma 

tices tan sombrios que, al decir del mismo investigador, en 50 años 

habrán desaparecido más de mil especies que jamás podrán ser reprodu-

cidas y la especie humana no podrá sobrevivir si los océanos mueren. 

El mal irreversible causado al planeta y todos sus habitantes es un -
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proceso de desgaste en marcha y que, como es evidente, escala acentu~ 

da de términos inmediatosQ Ignoramos cua1 será ahora el esfuerzo uni

ve~sal, más allá de teorías, que se lleve a cabo para preservar lo -

que aún es posible salvar del m~r como fuente de alimentación de las 

presentes gencracLones. Debe apresurarse un plan de urgcnc~a de 6rga-

nos conscLunLes del c~so y cudntos puedan hacer al~u, unan c~fucrzos 

y aprovechen los mejores instrumentos técnicos contemporáneos, para -

evLtar que los hechos rec~entesmente realLzados se agraven aGn m&s y_ 

quede a quLenes han de sucedcrnos, un mundo claro, menos apetecLble -

de destrucción y mejor de ser vivido. 
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CONTAMINACION Y DESCENTRALIZACION.-SegGn algunos in-

dicadores, México es la ciudad más contaminada del mundo y es 

difícil la soluci6n a dicho problema a corto plazo. No podemos 

afirmar que un solo sector sea completamente responsable de la 

contaminación, pero si es conveniente aportar soluciones y se

ñalar algunos factores que han contribuido a la contaminaci6n 

de la ciudad de México. Desde el tiempo de Don Porfirio Díaz, 

la vida política del país so centralizó en la ciudad de M§xico, 

con la consiguiente concentración do la vida econ6mica y social. 

Don Porfirio nombraba gobernadores, diputados y presidentes m~ 

nicipalcs. La mayoría de los negocios importuntcs se arreglaban 

en México. En la actualidad, desde el pun to de vistQ político 

muchas do las decisiones so siguen tomando como en tiempos de 

Don Porfirio. El Prosidente,como Don Porfirio,nombra gobernado

res, diputados y hasta presidentes municipales. Aunque se ha h~ 

blado mucho de desccntralizaci6n,cualquier negocio importante 

se tiene que arreglar en el D.F.El centralismo político y buto

cr~tico inccntiv6 el centralismo ocon6mico, acentuando todavía 

más desde los malos tiempos de Achcverría, Un~ de las soluciones 

a la contaminación, quizá drástica sería mover al Ejecutivo Fe

deral a Sn. Luis Potosí, Querétaro o cualquier otra entidad del 

centro de la República. En cuanto a soluciones a corto plazo,r~ 

comendamos l~s siguientes: 1.-En lugQr de qua los nifios entren 

a las ocho,las inicien a las lO:OOen el D.F., regresar al calen

dario antiguo, ce decir que tomen vacaciones en diciembre y ene

ro. - 2.- Que todos los funcionarios de las dependencias del Eje

cutivo Federal lleguen a sus oficinas a las ll:OO o 12:00. Esa -

medida en poco 
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o en nada afecta a la economía nacional. El temblor de 1985 -

destruy6 muchos edificios del sector pdblico y se vieron obl~ 

gados a darles vacaciones durante varias semanas a una gran -

cantidad de funcionarios. Un alto funcionario me comcnt6 que 

a pesar que en algunas dependencias no asisti6 m~s del 50% del 

personal, no se notó su ausencia ni disminuyó el ritmo do tra

bajo. ¿Cu&l sería el perjuicio para la economía nacional que 

Programaci6n y Presupuesto inicie sus labores a las 12:00 del 

día? quiz5 hasta se les ocurran menos ideas y el país mejore. 

Sn el caso de ln Reforma Agraria, normalmente los escritos es-

t&n vacíos y un gran ndmero de los que ahí laboran son aviadores. 

Podría11 ordenar visitas al campo durante diciembre y enero para 

que los pocos guc trubajun conozcan el agro por lo menos como tu 

ristas. A los que trabajan en la Secretaría de Pesca deberían man 

darlos a las costa~- para que sepan lo que es el mar y tengan co~ 

tacto con el agua. En el caso de la Contraloría pensamos que P2 

drían llegar tambi6n a las 12:00 o 13:00 a trabajar. Ayudaría 

mucho a descont.:uninar el D.F. y la renovación mora]. seguiría 

siendo la misma, es decir, nada diferente a lo que ha sido en los 

dltimos tres sexenios. En cuanto a la Secretaría de Energía, Mi

nas e Indust~ia P2r2cstatal, tarnbi~n podr~an darles vacac~oncs, 

después de un afio de prepar.:ir arduament:.e una campaña presidencial. 

Se tienen bien merecidas las vacaciones y contribuirán grandeme~ 

te a desconta~inar el D.F. En cuanto a Industria y Comercio, ya 

sabemos que los controles de precios son contraproducentes. Si 

trabajan menos en esa Secretaría, quien quita y hasta baja la 
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Bajo e1 cp~grafe "Tarea y SLgnLfLcado de 1os MedLos 

de comunicación en los Países en Desarrollo", el ministro fcd~ 

ral de Cooperación Económica, Egon Bahr, disertó ante los con

currentes a la asamblea anual del ''International Brow.dcasting 

InstLtute" en Co1onLa. Dado el interés y actualidad del tema 

ana1Lzado por Egon Dahr, presentarnos a contLnuacLGn 1os prLn

cLpa1es extractos üe su LntcrvcncL6n. 

"Pc.i.r.::i. el dcs.:::i.rroll.o del Tercer Mundo, la política 

de medios de comunicaci6n de masas es una tarea que está inm~ 

diatamente después de lu de garantizar la alimentaci6n y que 

tiene, a los menos, la misma importancia que la política eco 

nómica, moneraria y demográficc::t." 

"La tr.:insformaci6n del mundo, por la acci6n de los 

medios de comunicaci6n es profunda y nadie puede preveer d6nde 

va atermin.:i.r. Natura1mente no se puede hab1ar de una revo1u-

ci6n silenciosa. Quién tenga todavía en sus oídos las emisi~ 

nes de propaganda de las emisiones norteamericanas y ante sus 

ojos los respectivos programas en la televisión, puede ganar 

también una impresi6n sobre la manera, en el cual, los medios 
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e1ectr6nicos contribuyen a su propia inoperancia". 

"El. desarrollo de los medios de comunicación es un 

factor primordial para el desarrollo de la sensación, que 

por sobre todas las fronteras de los estados- somos habitan-

tes de nuestro globo terr5queo. Esta sensación se desarrolla 

del saber que es lo importante que sucede en el mundo. De é.§!. 

to se desprende tD~~i6n una capacidad de distinción entre lo 

importante y aquello que no lo es; ello, a su vez, es la base 

para el sentido de responsabilidad, que tienen el individuo y 

el estado frente .:il todo". 

los medios de comunicación son un factor dec~ 

sivo para la aceleración del desarrollo, al ser vehículos de 

la educación, y porque pueden servir para la introducci6n a 

una acci6n práctica. Cuando se emprende una integración de 

proyectos de desarrollo con medios, y esto tiene validez esp~ 

cial para el desarrollo agr~~ola, entonces se logra una gran 

utilidad. Hay muchos proyectos, cuyo &xito depende de la so-

luci6n de numerosos problemas de cornunicaci6n" .. 

"Imitando la pr&ctica occidental, a veces por la 

amarga necesidad de apremios financieros o por falta de otras 

producciones, hay algunos países que acuden a conservas extra~ 

jeras, sobre cuyo valor ya estamos disputando nosotros mismos. 



Muchos de nosotros no logramos ponernos de acuerdo sobre lo que es entreten-

ción y que es modelo. A veces se transmiten no tan sólo valores falsos. sino 

también conceptos errados sobre lo que son naciones industriales. Los países 

en desarrollo debieran tomar conciencia de este peligro y ser más críticos en 

la elección de estas cosas. No puede ser els entido de los medios transmitir 

ciertas particularidades del mundo rico, sin discriminaci6n alguna~ como una 

imagen de act~~udes. Asr como en ciertos países. una tecnolocfa :1dapcada es 

el cambio mgs rápido para el desarrollo, así mismo esto debiera tener validez 

para contenidos adpata<los de los medios. Es decir: precisamente en los países 

en desarrollo estpy en favor de una fuerte componente de formaci6n en los me--

dios. La propaganda para la salud es más importante que la propaganda en favor 

del consumo> pudiendo hacerse una cosa en forma tan entretenida como la otra". 
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COMUNIDADES INDIGENAS RANGO CONSTITUCIONAL DE RECONOCIMIENTO.- El 

Presidente Carlos Salinas de Gortari suscribio una nueva reforma a 

1~ Constitución General de la RepÚblica que el Ejecutivo enviará al 

Congreso de la Unión a la mayor brevedad. Se trata de la adición 

de dos p&rrafos al articulo 4o. de la Carta Magna para "elevar a -

rango const~tuc~onal el rcconoc~m~ento de las comun~dades ~ndige--

nas"- Con esta ad~c~6n a la Const~tuc~6n el Estado reconoce-

r& el derecho cspcc~f~co e ~nal~enablc de los ~ndigcnas a la prote~ 

ción, preservación y desarrollo de sus lenguas, culturas, usos y 

costumbres, así como sus formas de organización social. En la 

m~enda const~tuc~onal se acepta que la ex~stcnc~a de colect~v~da-

des indígenas deCcrmina que México es un Estado pluriétni.co y mul

ticultural, y se advierte que la ley reglamentaria que derivará de 

esta reforma establecerá los procedimientos que se aseguren a los 

indigenas el efectivo ~cceso la jur~sdecc~6n del Estado. En este 

sent~do las ad~c~ones alarticulo 4o. que suscr~b~6 el Prcs~dcnte 

de la RcpGblLca, se puntual~za que en ju~c~os de orden federal y 

local, los que un indígena sea parte, se tomarán considera--

c~6n sus pr5ct~cas y costumbres jurid~cas durante todo el proceso, 

y al resolver el fondo del asunto~ Acepta el Ejecutivo la expo-

sición de motivos de estu iniciativa que la reforma constitucional 

que se propone no ofrece una solución a la marginación de los ind~ 

genas, sino que s6lo un paso fundamental en el complejo y dLla-

tado proceso de garantizar la igualdad de los indígenas ante la 

ley. Se apunta que la desigualdad de los pueblos de los pueblos i~ 

dígenas no se origina exclusivamente en la legislación ni puede e~ 

rregirse sólo por ella; empero se considera que una reforma const~ 
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tucionai y 1egis1ativa puede contribuir en forma decisiva, junto con 

otros esfuerzos gubernamentales y de 1a sociedadr para generar una a~ 

ci~on positiva cendiente a e1iminar1a. E1 Instituto Nacional Indigeni~ 

ta, que dirige el sociólogo Arturo Warman, sugirió al Jefe del Ejecu-

tivo la necesidad de hacer 1as enm~endas constitucionales que en los 

pr6xLmos días empezarSn a estudLar la cSmara de DLputados. Hace poco 

mSs de un afio -7 de abrL1 de 1989-, al quedar Lnstalada la ComLsL6n 

NacLonal de JustLcLa para los Pueblos Indígenas de MixLco, el Prcsede~ 

te Salin~s de Gotari recogió con interés la propuesta del INI de ele-

var a rungo constitucLonal el reconocimiento de las comunidades indÍ-

genas. En esa ocasL6n e1 MandatarLo afLrm6 que "sL algGn mcxLcano tL~ 

ne que reconocerse en, y ser reconocLdo por la ConstLtucL6n preci-

samente el LndLgcna". EspecLa1Lstas y funcLonarLos del INI han soste-

nido una serie de reuniones con diputados de la Comisión de Asuntos 

Indígenns de la cSmara Baja, y aunque su presLdcnte el oaxaque~o An--

dr&s Hcncstrosa, se ha mostrado retLcente a aceptar la reforma const~ 

tucLonal argumentado que "la Carta Magna es general para toda la Rep~ 

b1Lca y todos los mexLcanos ••• y no puede legislur para unos y 

otros, para mcxLcanos de segunda y de prLmcra". ya se han logrado con 

sensos favorables a las adLc~ones al texto constLtucLonal. El INI ta~ 

bién propició una consulta pública informal, para recabar la opinión 

de la sociedad sobre este asunto, en especial <le organizaciones indí-

genas y de grupos de derechos humanos. Así la sugerencia que en abril 

de 1989 le hLcLera la ComLsL6n de Jus~~cLa para Pu~b1os Indígenas 

del INI al Presidente Salinas, luego de la consulta pública se han co~ 

cretado en la iniciativa de reforma al artículo 4°constituciona1. La 

iniciativa pretende ampliar los espacios para la participación de los 

pueblos indígenas por medio del reconociMiento constitucÁonal de su~ 
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derechos culturales h~stóricos. De ese reconocimiento, advierte la ex 

posición de motivos, se derivarán procesos de adecucación de 1as leyes 

y ~rdenamicntos para promover la preservación y el desarrollo de esos 

derechos, así como para procurar que la deferencLa cultural no sea un 

obstaculo sLno un factor posLtLvo para lograr la Lgualdad que consagra 

la Constitución. Cabe dcstucar que aproximadamente 10 por ciento de la 

pobla~L6n mexLcana es LndÍgcna, y los Últimos decenios el crecimie~ 

to demogrlifLco de las etnLas ha sLdo supcrLor al promedLo nacLonal. 

AsLmLsmo, es de LmportancLa sofialar que los cLudadanos Lnd{gcnas 

agrupan en 5G ctnLas do dLferentc magnLtud, cada una de ellas con LdL~ 

ma propLo. En cst<ldos como Oaxaca, QuLntana Roo y Yucatán la poblacL6n 

Lnd{gcna constLtuye la mLtad del total; en Campeche, chLapas e HLdalgo 

ce superLor a la cuarta parte y en Guerrero, Puebla, San LuLs Potosí y 

Veracruz, los ciudad~nos indígenas representan más de 10 por ciento de 

la poblacL6n. "La nacL6n mexLcana tLene una composLcL6n ~tnLca plural, 

s~stcntad~ fundamcnt~l8mc l~ presencia de los pueblos indígcn~s d2._ 

M&xLco. Las constLtucLoncs de los estados y las leyes y los ordcnamLe~ 

tos de 14 Fcdcrución y de los estados y municipios, establecerán nor--

mas, medidas y proccdimicntoa que protejan~ preserven y promuevan el -

desarrol~o de lenguas, culturas, usos, costumbres y formas específicas 

de organización soci~l de las comunidades indígenas que correspondan a 

su compctencLa en todo 3qucllo ~uc no contr~~cnt3 la prcscnt8 Const~ 

tucL6n. Las referLdas dLsposLcLoncs serán de orden pGblLco e Lntcr&s 

socLa1~- "La ley establecerá los procedimientos que aseguren a los in 

dígenas el efectivo acceso a la jurisdicción del Estadoy En los juicios 

de orden federal y local, los que un indígena sea parte se toma--

ron en consideración sus prácticas y costumbres durante todo el proce-

so, y al resolver el fondo del asunto". 
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La ley 2, título 2, Libro II parece 

usar es·ta naJ ... abra co.-no tér.:iino corñú..ri' a varias, sino a todas, las 

colect1v1dades que c1ta con los nombres de Capítulos, Cab1ldos, Cos 

ventos, Aud1enc1as y Concejos, dado ~ue desrniés de hacer esa enume

r~c16n y desnu~s de l~ calabra Concejos, d1ce ••y otras Comun1dades 

de las Indias". El Diccionsirio no reconoce es:Jecí.t'ica:1ente con ese 

nombre ::1ás (tue l.~-l.S ju!:--itas o c:>n{'.re¿:;c.:i:.cion'3s ''de person-.':ls riue viven -

unidas y b2,jo cic~rt·-is r0..!?:l~'1s; c,J::io l::l~.:; conv011t;os, colegios, etc.''; 

el "común de los vc~ci:-1.J;-{ ;!e u~-i·i. ciu.i ... ::..J o viLL;~t. rt~alengas, re0resen

tados oor su cr.Jncejo", y ta~1bié:n "el. c..:o.nún de "'J.._l&rt".ín nu.eblo, ~Jrovin-

cia o re in.o". De,je;nos :.:l.n:_irte la r::iiscu~~iÓ.!"l 11'2 si l::!.S ciudades o vi-

J.las no realent:;~s ~1udieron o no ser t:.1..nbié::L cuLiL'ic~das de co:nuni

dades, como, sin s·ilir <1eJ_ Diccion:1:cio, oJdrír.t creerse nor l.::J. última 

de las ·..=.::.ce0ci.:1::::1.Cs que he co-:Ji;Ldo; y v:_1.·1os a vei·· si eu rJosibl.e de 

ter1ninar e.l. a.lc:..:..1n1...!e dr..J l~t .i'rase "y ot:;ras Co;nunid<-.:..cle[-::> de l<::-t.s Indias" 

que se lee en la ley cit~du. Desde luego saltci a la vista una de 

ellas, lu de Indios, u cuyas Caj~s de bienes está dedicado todo un 

título, el 4, del L1bro VI. El enígrare de ese título es así: ''De 

las Caxas de censos .Y bienes i:le Co:-nunid:_-:ici., y su ad·:1inistracion''· 

Leyendo l.::~ s .38 le.~.re s c~u.e lo c.:o·:i"Jonen ve:1i:~10 :.:; en c·-.:in0ci~~icn t;o de riue 

la palabra Co;I1uc1id'-l..d es e qui valen t:;e a l:.:.t de Pueblo, ele inclígen.8..s o, 

por mejo:c <lecir, si{!'ni.L'ica "el co..-:iÚ!1- le los veci11os indios" el.e esos 

9ueblos. Nótese rp.~e e~L ning;ún caso l:::t~ le.y8.s ele Indius e;~pleéui la 

palabra nueülo (con mayúscti_lu) n:-::tra clesiE;n_t.r _los de esn:-1.rioles, a 

que s.Slo u:ol1con l2s ve>ces Ciudad, V1ll::t y Lugar. L·..,_ 1m:-:iortanc1a CT~ 

ral y nolí ti ca r~ue e11 !:l.Ue :::; t.;ro régi::-len co.l.onial tuvieron l:_1s dichQs 

c~jas y la. e>ersonali.J:.J..(l· o en ;:::;ida.d de ciu.e E'JzarDn l.:..:1.s Comunidades a 

que pert:;enecíe.n de que h·.1.bla esnecial.:nent.;e l:J. ley 64~ título 3, Li

bro III rei·iriéndose a las Orde11.anzas ''D:..J.ra el buen gobierno rl.e las 

Repúblicas y Coüiunirl.arles ele los Indios", bien merecen su ci t;a espe

cial en el Diccio!1.3r-io. ?or otrct. nar·te sabido es que los Pueblos t!:!_ 

vieron una or¿::anizaci6n rnunici·0::-1l unas ve ces de ti.-,o indÍDena más o 

:nenos Duro; otras, de ti·'=1o es0.~I1ol, con sus autoridades y servicios• 
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que también deberían citarse expresa:iente en el artículo de Munici-

pio, para que las acepciones rle éste no se anliquen con exclusivi-

dad a las ComunidCLde s de e s¡oafío les. No he encontrado, hasta a.hora, 

ningún otro caso de comuni·-1.ad civil en Indias. 

' aplicó a los concejos o rnunicipios esos_rioles. 

La nalabra no se 
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Concierto. En la ley 22, título 25, Libro IX se í'ormula. una -

distinción categórica entre los ::1arineros que sirven en las armadas, 

y "los <tue anduvieren (en ellas) por. concierto". A esos concerta

dos ("marineros, gru;net:es y otra gente de Ha.r") alude también la 

ley 18 de los :nisnos título y Libro. Esta cleter-'1inu. el caso nuesto 

que se refiere :::i. los que se conciert3:n c::::>n los 7T::-testres "n·~ra ir ;__-=-~ 

las Ir2c.ii:_.:_s", .:1ie11.trus que la 22 h:1.b_l:-i e~ C,C..rl.8T'.•.l. 1lel .:..:;~rv.i.cio de la 

el se.nti(lo c]e "nact;_1r, ajust_:r, t:c:.:tt·.:i..r un :n1~C,~l::io" (ace·•ción 2 del 

Diccio11..-:,_rio) y "concord:-tr, l!•~nven.ir e11tre ~~í un::i C·:Jb<:.-!. c·.:Jn otra" -

(Ha. 8) y u1ús concrc ~:-L ll:!ilCe e:·l. el d.e l:.:.t ace-1ci:5n 2 del :-3ust:::..'ln.tivo 

c.:>n....-:iert:;o: ''I-...;ju:::.;t;e o C..J!lVcni-:) entre d-Js o :nú::__: 0er:.:::::i11.-_1s o e~1;,;i1i:::tc.les 

sobre ._:. l¿~u,[l _._ c-.J : . .3:__-t ' '. ~"~1-0 cJ.flO t;radic.i.:).n_al "!u:1cc 8]_ c-__1Gt;O que r·1:::Jre-

:.:.>eYJ..tan esos c:Jnc:_i.ort.::iL> ~_-;e ,fc;.;;i,<:.:.r._<...t ::1uy es·Jeci._1_1__:_..=_!:1ce e~1. l·:t:.:; dJs i'0r-

mas, lu cranai~iva y l~ reflaxiv~, se desien~ c~n el verbo encan- -

che..r (accrycionf~s 4 -:I G del Dl.cc:L0~1-~rio), o:::.t.cece riue en vist:3i de la 

aplicc!.c:i6n. con.ere ta ele co.ncer tar y ..:! ::i11Gier to que hicierc:n1 las leyes 

de Indias, se debería ~riudir una 

(que conl::re t:.3... 1e.1.1 ~e sería aquí el 

rei·erenciéi. ;;1.l ecigunche ."1ili tar, 

de la ace~ci6n transiciva: "sen-

tar plaza." e.:.L l~~ :~1ilicia) enCr-e c-.:>ncertar y er1ganch.:.--tr. 



Constituciones. Bn la ley 2 del título 2, Li-1oro II, ya. citada 

en una papeleta. anterior, ri.ue deter:iin.a la co:n9etencia. del Consejo 2--ci 
)"T¡, 

de In.di<-lS, h;..:t.y el si[:.L1iente ná.rrafo "Y asÍ::1is;:lO ver y examin'.:::lr, na

ra que Nos las aprober:ios y ::-i~_tnrle:nos l.:.uardar, qual.esqLtier ordenanzas, 

C¡(>nstiLucion.es y otros Estatutos· que hcieren los Frelad.Js, Capítu

los, Ca-oild·:>s y Conveat;os rle l:.is !=teJ_i¿_:iones, y nu..estr,:>s Vireyes, 

AuU.ien.uias, Consejos .Y ot.r·as Co:!luni·1·_t.r.1es de l;_t.S In{ii·:1s". Es evide~ 

te q_t.te la n:-1.-Ln.o.r·a.. Constituciones, ru:..cr·i{la ~1 l·• co;n·•)etenciu. legisl~ 

tiva Ll_!.::;! :J..tJ ... t Jcl.rl··J..•1.c~:: ec..Lesi:.Í~;.i..;ic·.J.s uivilcs in~ariores al rey, no -

de un Es. cr~1do"; u..n·-~r te Lle es t>-!. t.3 s )8 c;i.e 1..ef_~:..:i.l no S(-;: c.:>nocía en la po-

. ner· L) i..~ !l. UI.L ~~\_; i.l ti,:1;:) ~:ro rJi ._ .. :1·; :.1. te J_o L, i ::-; L ._-L t.;i VJ ·.ie !J. tr•.J ._i_e }_.:l. dlOn., l r-quía. 

a.lJso Lu t,:_1, ·>~)l' tra1li.l.:i.5n. (it~.l. 2Je.cG 0i;.·.J r,.J .. 1_~~10. En c.n .. ..: .. _~~1 to :~ .l.:_.1 ac.e ución· 

eclesi. . .:stil.! . ..:.., e~-.; ol.Jv..Lo .:..-ul-..;t~:c'Cir •11-~l..! n:.J ·;··~:.LIO l;1 l.~~:/ r1...:conil·l•.1:J. r-e..Ce-

r.i.r-se a 1.as Constituc.Lo:n.c?s '=..l~ostól.i.c~.:ts, ~-i1.~cst:o (!U.e .La~; (;.ue ci.c~ las 

atri-ouye '--=i. at..t t'..:>:r.·i,l:_id.e s t.lc 1.:-l. I¡_:_:le si::!. J tro....s qLte el :F'ontíi."ice. Bn t~ 

do c.s:tso, diré que n:..J li.e ene:intr:_1d~ f;n l.:..i Hf"":co:Jilc.J..Ción eje~n-rJlo algu

no ele c·:>n~;ti·:....1...lCi-::>ncs r1ue !..i..iE...:sen ·:J:ciL8n ::t leyes de l:..!.s :..:tl1..í reunicl~.s 

o a que ést:..J_s l::.:::Lit~-·n c:<~n-icr·e:G:...!.. re1:13:cC::l.Cict: C::J..:i.GO n·..:>r lo que toca al -

orden 80Lc5i~~-!,:;tic::::> c.;0:ao ·:.:..l. •_;ivi.l ... T'oro sí 1..<..:t.S he i-i.al L·.:i.ci·::> er-i lo rnJ..e 

t::>c:i a los Hos:-:iit:..i.}.ct.:; y a l~!..S Utiiversicla:.ies. De l~s Const~tuuiones 

rel:..:i.~i\/JS d. !::::is,Jit·.;:..Les i:1·_10J_,-_,n l'::..S lL!:/cs lO, título 4; 40, 54 .Y 85, 

título li\-, G.:>das del. libro I. De las t..Jc~.nces :.l. l'.;lS i,i lesi:_LS r-.L.'--1.Ce 

~nenci6n l·.L .l..eJ 24, título l4, Li.uro III, ·)ero s:Jl.o 8n sv.. e0ígr¿rc 

que dice: "í¿ue Los ::?rel:..:..tl..Js J Sede v·_.J..c·.;;1.n.t:.t:s e!i.víen co:1i . ..: .. cl8 l·.::.s con~ 

titUciones, o:i.·Je1-i·_ui.:.::;·:.l.s y ·.1uto::::; clo ,<:··..J-üierno ele sus IE,lesiris". El 

n·::>s su:'Jo!"l..er que se la ariadió el r·e(L'.3..Ct:Jr U8l e1?Ít:;ra1·e, sin eluda ~nuy 

posceri'=>r a l8. .L·ec~!.SL en que clict6 y nromulgÓ _ii'eline III esa dis-oos!_ 

ci6n. Ai.'ortun':J..da::-iente, la existencia de otra ley del inismo :non··.!r-

ca y de la .-iis·!la .t'echa (8 de 'arzo ele l6l9) n.u.e 1-a antes cita.da, 
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os permite afir::-i;,;.r que la ley 

a otra a que ahora. ne reI"iero 

i6n inútil y qui;e;Ú. 11ija de un 
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24 no es más que ·la repetición de e~ 

(la 34, título l, Libro II); repetí-

descuido de los recopiladores que to 

maron por diferente la cania algo oodiricada de un nárra~o de esa 

j4 y la creyeron unQ ley anarte. El hecho de 1:ue en la ley 24 se 

haga referencia exacta de la obra del Libro II {referencia flUe no 

nudo escribirse ·~n e~~a .J..·:)r,_1a el 8 de íl irzo de l6l~, p,Jrr1ue no exis

tía aún l:.:.i. construcción de l::l Hec:::>nil·,tci5n 'lue hoy c0!1.Dce::1os) .!le 

que ,ii,eli~Je III cre;/C!SC úG.il L-:::l .:1i:..5·1.:.i 11r_u. e11 qui;:;: ~)J..·o:¡¡ul,u-:_tu·_t L_1 l.e.v 

ori¿_-.in.-:..l rj(~J_ 8 ele n1arzo, decir lo 1í!ÍS .. '!0 Gl:l Otra ley dirigida a las 

dar a¡:_t1í J_:-3. cJ_ :.::; 

cide c :n1 ]JJ. 24. Dice así: ''Y 2-:i~·_·J. 1:;:::..; J (:'.:fl.G8.:r.:·~;..,.1. .• i·)G ::O!, J.os Ar:~ol>is-

por ellos, y l.o:J ~~rel::.td.).G •le SUí.."i IgLesi:.Ls sus a.:.-1t:.t.~ces::::n ... •.:::~, y n.:Jr 

los Cabilc.108, .Y l.:::> o-:tue :-:.del:_ ... nt;e n:r··ove;fe1·(::n, nos cnvie..t.1. cooi:-3.:-:3 aut;én 

jo, se ten.¿:..:1 l·-1 notici;i neces~-iri:~ de.L est:·irl.J 11J::: c;·_-td: C·..).::_;·.:::_, avis<:~nd5?,. 

nos .iu11ta .. 1e!-ite J_~.Js un·-:>s y loe otr::>s si :.-;e 11·-~ t.t;,_':':.:J.do y u.:=;2_ cie l:.:..s di

chas Orcien<...J..u;.~as, Ar...:uerd::>s, Co.nst;it;ucj_·.JrH:!S 7 Autos y Decrl-'!i:;.Js". Por -

su parte, l.:..:. Lc~J 24 rezci lo si¿·t..ii•..:.:;1ce: ''Con. .. 1.UCÜ~i cuid.2Uo deüen .los 

us.:>s y c,Js tu :10re s con r1ue !:.:e prac tic:..;..n, D·,:_.!_ra r1ue :J-:Js te:r.1,s:::.;.:.. .:::Js en 

todas muteri:.1-s l:.~s i1obir...;i~? ... s c::>n•Jenic::1-ti=s". 

ci6n dice .n~s y :...lice .J.en::>s q1<..e ]_;;) ot;r3.; .Y t.:.:il -v·ez ese :!1ás .Y ese r.'1e-

nos Dudo h3cer necesariu su pro:~ul¿aci6n desau¿s de huber hecho la 

de la 3r 7 0er-o en el ;nis::io día. Cualc1uiera '1ue sea lo cierto en 

esto 7 queda probad.:J (!_Ue :"I.ubo Consti~uci::>nes eclesiásticas otras 'l_Ue 

las apost6l~cas. De las Cbnstituciones universitarias s~ encuen- -
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tran nu..:nerosos tesci:non.ios en el título 22 del Libro I, :nuch;_t~i de 

cuyas leyes no son m~s que traslados de capítulos de aqudllss; angE 

te lo caul, la nalabra f1eura en va1·1os textos: p. e. los de las 

leyes 4, 6, ll, 12, 17 y otras mds entre laa cu~les deben hacerse 

es~Jecio.l ::1enci01"1 :_le l;_~- 57 r1ue n'.:>s da o.. c:::>nocer un:~ rei·.Jr·.na. de lSLS 

Consti t.ucione s 'le l.:.::?. 1Tniversicl:.1d r1e Li·:i.;:!. :~-1.pr·o"u~ l.:_:. .JJI' G:-..!.rle>s II en 

1678. De lo r-~ue tlo elJ_:-..s d.ic•3:n "J._~rticul:."!r i~~;1ce e::..:::.:_~ l.<.::y 57 y ls.. 6, 

gún dice la ley (de 1624) .L"uero.Ll d:..1U.·JS n·.Jr Los Virreyes. 
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Consultores y asesores. !:i..r,~.>o.s ?~·il:_--iUras se -...,1.;n einolea_.:{~s por -

e ~n. re s"':)e.E._ 

to ul rriüu11~:il r1el S: .... r1ta 0..t'icio (únic::) e.je ,-Jl.:J 9ut GI'ó...Le f..-:.l Di.ccio-

!1.;..=.rio) e.n l:-::ls )_e .:c!-3 2l y 2~ ,]-:;l tÍLll.<..lo l9, .Li.-u:::--·o T. :?.:J::'."· t....:2.~~rt.o '~u.e 

• l::i .:l.c·...:i . .:._1--.:: ·1i_;_ dei'ine es::J~ c::i11:,.;L<..Lc-::i:•...:0 c.;·•• ·~i- i:...-V.:::·J.:~ tel ii(_; __ J !:.':cibu-

n._:\l t:iU.->l8:lt.;l:S 1'-2:1 · .. l.l:3L: .. Cl ~~3 .f 1.:.!. • .!J..·,~J.·.;.l;.l .:_ :t-:3, 

p:ce ~t_S s p-.J u:r.·•:! ~; ''. 

de í".in.i. e i :5n., d.~·i..J ciue ~.i.·'") :._Jz.··.:c.i.san re: 

- l -~ ;;__: .i. - : ~' .! _L' . -, _; .• : l:. J.. ~ . .) ~l. J. () J . -

~L-· C..:>_:_,; _; _ _L t;J:..·: 11 '-.:U8 

:,r . ...1~_1-c.; • •_.Jr.;s ~".....:l ·J:r.·i ,e11 :· .. · l_.::..; .::..u:1i.•.:_:.., . ..=i:rs- e~-::.. !.:.,..i._)11-~ ·; -~~:-{ic..:.:J (~l ~·-::r:· ._;·:>11 

r"t..::S ·le 8.L ·-~.:l Üi·t:J1··.....:::-~, ',.Lc::ii.,}~:3 "I .F'isc:-;_l_c:s ·ir_, .:.·'!· ··-·l!:OJ _ ~·5 ·::l ... tcl. ie n 

ci :·.::...~ _ J.l.•.• .. !C:J.·:i 

11c..;i.:·1 ~i:-;i·:' .:;{:! ., .• .:>::: 

,._._,~ r! , .:'"! !::~(:: r GD.!.2. 

iJÍces.8 icl i_s c:r·: __ \.; ·;~~e ·:=.!.e:.>:1t-·e:j~_:, iJ_ils 

·.· ... :uié.:1 c8r~c ~eri 

.1: t=> dtjSl_-....:,y-,J~..; -:.! L t.;·-:.1~=-.:...S .. 1J <...o.:...·/· •. :! .1...:.:.s 



falta de ax·Jlic¿ción e.a G\.-:.inco a. lus i:'uaciorl.ef=; de es·Jo Consu.Ltor8s 

del s~nt~ 01i~io. Un·:- vez ;n6s ten.g:> o_ue 1\ea.Lr la i·!1......,JtJibil.i·.1'.::!.d en. 

que 'le E: ne•,,:.:;: l tr":J ·1e c-Jnsu .. l t:..~~r- l:::i s l . ."1 ... e il Les d..i :::e e b:s...s es t:.::. tu t ..):ri ... s,. 

t~ue aquí se:rí·.:.in l.b.S :c~1:cre.1t:es :...-:!.l Triüun:~i.l de l.:;i. Ir1r!uisici·5n. 

' 
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COOP.i:;i.A'.JCIVI;:>J...i.O A1i..i>RICANO .;.l wo·Ji: ... i0n·to .;:oo-:-;u;.:·o-¡;ivo ;:;n C>l
co•:J-cinun-ca r ....Ju.l.'J......:..:--·~o ..;u i.nii...:ió vn _.U, .l\J...·.;_;untine.: .li.l:'D;..;iil. y U.i..li.
ie: ~u¿ru~~ ~0 l2··: ~-~· Ln ~on;.:0¿·.;:nuin Ln"t. A~ucic2na dn 19~3 
en ~ü~l~:;;~J..1.J.00 ,:-: .. ~oJÓ un i; .l.1.0 ...... ~~L· .. :tII al ~uviu1i0nt'? coo~~ernti
vo ::; ..1-·l:,.lcu¡.~.._.n,.iu l;:;. .....:_¡_·,_.n\....:.i..t. .. d.1 ~10l l.n-..-~J...-~uto Int0i·'""'!i....~w..r:ic3no -..10 
(;;o Ori•..J.~.: o -L:... v J... ,_,,.!u J ..... l n.l i.....: ~ li ...... :~u, ~ . ._.i ..... ·o ;.;in 0.i.·...; e -tu. L~ cu n.:;_ . .:; ... L: un ci 8. 

In-'.:e:.:..·:-:..............., .. ::::;_i..;--!1~. --.- 1:..,,-r.....,, .:.n .....:.uwo·:;(, :....: . ....:. ¡;;:~Lluci..6 u~:.,.., -..c...:cc_;_6n ..i¿, -
t....:OD":'""lú.L'i-c.i...v..i. ..... 1 • .1.0 0n \..;l ..;u::_...0.JO ..L.1 .... v ....... .2.. nwoi·ic--:L1u .....;cu nómico ..i . ....:iuci8l 
d.o la 0_.l'./ vJ.;:,, '--'J... i...;LL:-... l u ... :._.:·.~ . ..i.~0 --.:n ·ts;:.,.1 .;;.:.n J.. <.Á.~- Lü üic.:o, u.n .....; . ..;:n 
tro ,i0 __ ;J..~c-:c:i.6!1 ..... lú..:.. ...:•i..:i..·vc:-cui..·0!....i .. el ... .:.0'..,,,..it.1.i..·..:::n-t:;u :...;eio;-0.::..·r:-ci=
vo . ...... n 1~:..,.j, ~l ._;un;...;·....;..;u i·0..:::u.1:0n.J.Ó vl L.:OO,-,vi·:;·t;iv.i.:...: .. ;u ~n ::.:.cn~:.i -
J.:ur2l0....;. L·--: ....;o~"J....,_,...:..·0::.oi.:: ln·t. Ar.!.i0.:c.:icon?. ...10 1s:;....;.., un G~i·208s, 
con l8~ 1 ... 0....,;. ~· .. :.~..:::..C.I. y :-:.·~~-LI.:L, : .... "'luj-ó l~ in·t,.)~ . .;i:r.::.:..c-:c.:i6t1 ...l~l wovi 
mi0n""'co GOu1-.0i·~:.:.i..,.ro un 1!1.10.t.·ico L8tir.::. ~n 1'.;JÜV ~_;·..J c·...;l<.31...;.i:Ó, un := 
LiL.1!'"1, ul ..::;0:..._.:!...!1,....,__,,:i.o .;..·_.-_;Gi.w:;':l __.oc·...:...'·.J .)oo-.,0.::..:::i.;.i.·.;-i . ...> ... 1u -.,i • .; /ivion..J.n 
~n nu·;-l.,;;i...¡ui·u _.:_.;) ·¡:;u1 . ....>ü c:vl~.J.Oró le: I ....!On.l.·vr8:10i....., .rn-L,.)l.'~7!,....:.:-i·ic~
na ~e 80o~crnt1v~~, ln cunl ~cu~~16 c~t~ulcu~r unn ~r~nni~e---
ci.ón ,j_a l ........ _, .:.-::oo,.,ui·:l."Li'..T:"J._; ...... Gi .. t.~ . .:;.r.-i..:.:~:., .... uv . ..;0 .l.'•.:.:~';."¡l.i:·.:.6 un i·uo..l.·0--

ro 190~, uon ~a~0 0n dnn Ju~n ~u ~uJrto ii1co. 
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COSSIO Y SOTO, JOSE LORENZO. N. en Tulancingo, 

' Hgo. en 1864; rn. en la Ciudad de México en 1941. Abogado 

(1891) por la Escuela Nacional de Jurisprudencia, formó parte 

de las comisiones Agraria Ejecutiva (1911), ante la cual pre

sentó algunas ponencias de inter6s nacional (reproducidas en 

la revistu L~ Tierr~) ; de reformas a la ley minera y de la 

redactora del Código de Comercio. Fund6 las conferencias de 

C&maras de Comercio e Industriales, y fue miembro del consejo 

directivo de la primeramente citada, hasta su muerte. Al la-

do del licenciado Víctor Manuel del Castillo, fund6 y publicó 

la revista especializada Legislación donde public6 brillantes 

ensayos y Jurisprudencia. Fue socio de la Academia de la Hi~ 

toria, correspondiente de la de Madrid, y presidente de la SQ 

ciedad Mexicana de Geografía y Estadistica. Se le ha consid~ 

rado un precursos de la Revolución, pues fue uno de los prime

ros en proponer la reforma al Articulo 27 de la Constitución 

de 1857, con el propósito de devolver a los campesinos y a 

las comunidades indígenas los ejidos de guc habían sido dcspQ 

jades por las Leyes de Reforma. Defendió la tradición, urba-

nización y conservación del ornato de Tulancingo y de la Ciu-

dad de México. Es autor de: Cómo y por qui§nes se ha monopo-

lizado la propiedad rdstica en M§xico (1911), Monopolio y 

fraccionamiento de la propiedad rdstica (1914), Apuntes para 

el estudio de la propiedad (1914; 1917), El Real Patrimonio 
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2. 

y la propiedad privada (1918), Del México viejo (1935), Guía 

,retrospectiva de la Ciudad de México (1941) y El gran despojo 

nacional o De manos muertas a manos vivas (1945). Otros tra

bajos suyos están pub1icados en los Boletines de las socieda

des Mexicana de Geografía y Estadística y Antonio Alzate. 

En síntesis su obra ha sido valiosa en la Historia 

del Derecho Agrario Mexicano. 
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Costumbre. 

ciones) juríd.ic:::.. tie esca ~Ja.La0r8 J..."t.:=..é, e~·J.. e;l -;)ereci1·::> i.!.~rii..-..:-:.o, :1ucho 

.nás a·nolia ci.ue .l.a c-:>n.sa.r l t·iu f)::.>r- la Ac=:-ct:·1e ·1i-., CUJá. -1e.r."i:1.ici6n ¡;:ene-

r~l 
Q 

n 

dettl'..:1.. c.:>st"U..::1ur·e "reciüida 11 o e.Jn.:::e c.ii:=t ·1-:>r 1~J_ .11:-:L_isl··:..~i.):!.", C.):1.J si 

el ·1.L·..:-;:o_:u11•...;e- ~.:.:> f¡uu1_c·r;__;_ ::,,:;_._d . .::i J1·~..:...;c~ 'i.;::> :-_;•.::!i'_;_.i:_i"J -.r c.ic ·- ~~Ln nec..:esi-

d 2 ... d. . i e •' i_; e 1- J ;_~¡_c..:': -, t ·-:..;e e .l. ~ ;_1 ;,:. · , 1 :> • ·J_i . .: ..:i.....!:.1 ~ri:.> ::._l ... J-_--: 
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CREDITO.- Un poco de historia: Las instituciones creadas para atender ramas 

de producción de interés naciona1, en 1as que e1 gobierno aporta e1 50% o -

más del capital, nombra a la mayoría de1 cOonsejo de administración o de la 

junta directiva y aprueba o veta los acuerdos de la asamblea o el consejo, 

se denominan instituciones nacionales de cr~dito. Tratan de suplir las de-

fic~enc~as del crédito privado y de dirigir recursos a sectores de priori

dad naciot,al, y ·~pern1, confurme n sus respectivas leyes org~nicas. Adem~s 

DEL BANCO DE MEXICO, dese.le 1933 se han cre.::i.<lo nuúvas instituciones como N!:.. 

cional Financiera, J~l Banco Nacional de Cr~dito Ejidnl, el Banco Nacional

de Comercio Exterior, el j3anco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras PG-

blicas(actualmente Banco <le Obr.::i.s y Servicios PGblicos) y otros m5s, todas 

con fines espec~ricos. LA NACIONAL FINANCIE.R . .A fué establee.ida por ley del 

30 de ag9sto de l933 y cmpez6 a operar en 1934. Actu¿1ln1cnte r:igc por la 

Ley Org5nLca de 1940, reformada el 31 de diciembre de 1947~ el 30 de di---

ciembre de 1950 y el 5 de enero de 1961. Tiene como funciones principales 

las siguientes: vigilar y regular el mercado nacLonal de valores y de --

créditos a.- largo p1-azo; b. promover l.:i. 1.nversión c.lt:! capital t;!O la organl:_ 

zaci6n, transformaci6n y fusi6n de toda clase de empres.::i.s en el país; c. ~ 

perar como instituci6ndc apoyo con las sociedades financieras o de inver-

si6n, cuando hubieren concccl~do cr5ditos con garancra de valores; d. actuar 

como agente y consejero de los gobiernos Federal, de los Estados y de los

Mun:Lcipios, en la emisión~ contratación y conversión de los valores pGbli

cos, y encargarse de la colocación de bonos de todas lns emisiones federa

les, así como del servicio de vigilancia correspondiente; e. intervenir en 

todo lo relativo a negociación, contratación y manejo de crédito a mediano 

y a largo plazo, de instituciones extranjeras privadas, gubernamentales 

intergubername1,tales, 
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inc1uyendo el Banco Internaciona1 de Reconstrucción y Fomento, cuan-

do como requisito para el otorgamiento de esos créditos se exija que 

lo~ garantice el Gobierno Federal; y f. opinar acerca de financiamien 

tos del extranjero, solicitados por establecimientos del extranjero, 

solicitados por esblecimientos públicos y otras organizaciones desee~ 

tral~zadas para la cjecucL6n tle obras, la adquLs~cL6n de equLpos y 

materLales o para la prestacL6n de servLcLos. En 1974 tenla un capL-

tal suscrito y pagado de más de $1,300 millones. EL BANCO NACIONAL 

DE COMERCIO EXTERIOR se fund6 en 1937 a LnLcLatLva del lLcencLado 

Eduardo su&rez, secretarLo de HacLentla, y de LuLs Montes de Oca, dL-

rector tlel Banco de M&x~co, en el periodo gubernamental del prcsLde~ 

te C&rtlenas. Sus funcLonas son promover, desarrollar y organLzar el 

comercLo exterLor. Con el apoyo del Banco de M&xLco y del GobLerno -

Federal, ha LntervenLdo en el fLnancLamLento de LmportacLones agrlc~ 

1as y pecuarLas, y en el fomento de la producción para fines de sus 

titución de importaciones. E~anco N.:iciona.1 de Ob_J?_~ __ y __ ~-~~-"'!.-~.9.-~-~s 

Pub1Lcos surgL6 de la modLfLcacL6n del Banco NacLona1 HLpotecarLo U~ 

bano y de Obras PGb1Lcas y de 1a 1LquLdacL6n del Banco NacLonal tlA 

Transportes. Su función es promover y financiar la construcción de 

obras, servicions públicos y viviendas populares. Para estos propós~ 

tos, canaliza sus propios recursos, los captados través de la emi-

sión de bonos hipotecarios y certificados de participación inmobilia 

rLa y 10~ [ondos vrovenLantcs de cr&dLtos externos. EL BANCO NACIO-

NAL DE CREDITO AGRICOLA fue fund~do en 1926 con el nombre de Banco 

Nacional de Crédito Agrícola y Ganadero. Tuvo por objetivo principal 

el financiamiento de pequeños agricultores y ejidatarios. En 1935, 

al fundarse el Banco Nacional d= Crédito Ejidal, dejó las operaciones 

con ejidatarios y se convirtió en instrumento importante de la refor 



na agraria. Puso sus recursos a disposición de 1os agricultores para que~ sin 

recurrir a préstamos onerosos, pudiesen disponer de dinero e implementos indi~ 

pensables. EL BANCO DE CREDITO RURAL ha impulsado 1a producción agrícola de

alimentos y materias primas. Está constituído por varios bancos regio.~ales, -

sucursales, agencias y jefaturas de zona. EL BANCO NACIONAL DE CREDITO EJIDAL 

FUE CREADO CON BASE EN LA Ley de CrGdito Agrícola de 1934. Inici6 sus operaci2 

nes a princi¡lios de 1936. De acuerdo con la Ley que le dio origen, ~011ccdc --

créditos n las sociedades locales de cjidatarios, a las que l~a llegado a pro--

porcionar la moyor parte del financiamiento requerido. I1nparte asistencia t&~ 

nica de distinta índole y sus centrales de maqt1i11aria facilitn11 a¡1eros a los-

agr.icultor.L!s. Tambi~n toma parte en la industrializaci6n de los productos a--

grícolas, ingenios azucareros, benefLcios d¿ arroz y caí~, empacadoras y e~ 

latadoras d~ diversos tipos y entre otras EL BANCO NACIONAL DE FO~lENTO COOPE-

RATLVO se Lundó en 1944, como sucesos del Banco Nacional Ohrcro de Fomento I!!, 

dustrial, con e1 fin de apoyar c1 movimiento cooperativo y de otorgar cr~ditos 

a1 artcsan3do, a las industrias peqL1efia y mediana y a todos los productores ºE 

ganizndos que no tuvLeran acceso a los bancos pr~vados. Las ramas más benefi-

ciadas por esta institución son las de pesca, transportes, calzado, curtiduría 

y salinera, y todas ac.¡ut.?ll.:is pequeii..:is industrias que por su dimensión. no te- -

n~an fuentes de fLnancinmicnto. Ha operado con las sociedades cooperativas y 

las uniones de crédito popular, u través de operaciones de descuento, présta

mos de habilitación a avío, refaccionarios e hipotecarios y, en general, me-

diante toda clase de operac~ones~ con excepci6n de los contratos de capitali

zación. 
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CREDITO AGRICOLA.- En e1 ejercicio de su industria el agricultor 

necesita, como todo productor, disponer de capital. Cuando éste le 

fa~ta, actividad se desarrolla en malas condiciones y no puede 

realizar en su finca las mejoras oportunas (drenaje, abonos, enmien

das, compra de maquinaria, de animales, etc.) que redundarían en bc

nefLcLo de la produccL6n y debe vender los frutos que ha recolectado, 

cuando la sLtuacL6n del mercado le permLtc alcanzar un prccLo re-

muner.u.dor ::;;Lno ~ua11Uo neccsLd~des apremLantes de dLnero le oblL-

gan a ello, aun cuando las cotLzacLones de momento le sean desfavor~ 

bles. Por otru parte, en las regiones donde predominu el monocultivo, 

el agrLcultor realLza un aolo Lngreso al afta al vender los frutos de 

su GnLca cosecha; sL 6sta, por una de las muchas causas que Lnfluyen 

sobre el rundLmLento, ha sLdo mala, el agrLcultor debe esperar la -

nueva cosecha antes de volver a tener un nuevo ingreso en met5lico, 

atravcs.:i.ndo 

tes se evitan 

período de dificultades económicas. Estos invonvenien 

con el CREDITO AGRICOLA, medLante el cual el agrLcul-

tor. con la garantía de bienes sólo de su honorabilidad, obtie 

ne calLdad de prGstamo con LnterGs, los capLtales que Ie hacen faI 

ta. El cr6dLto a Ia agrLcultura debe ser concedLdo en una forma dLver 

sa de la que se concede a la industria_ De aqui que los institutos de 

cr&dLto rurai deban tener modalLdadcs dLfcrentes de los de cr6dLto 

industrialJ El agricultor necesita dos clases de crédito: 

to pla20, que corresponde aproxLmadamcnte o puede corresponder a 

cLclo productLvo y otro de largo plazo. El prLmero se aplLca especLa~ 

mente para la adquisición de abonos, semillas, animales de engorde, 

para resistir los períodos de baja de precios, etc., y deber ser re

novable; el segundo se uCiliza para la realización de mejoras de len 

ta amortización (construcciones rurales, etc.)~ En general los prés-
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tamos que necesita e1 agricu1tor son pequeños; por e11o sue1en frac~ 

sar1os grandes establecimientos centrales, los Bancos, que además de 

nq tner contacto directo con los agricultores y desean ocer sus nec~ 

s~dades, su rcsponsabL1~dad, sus garantras, su honorab~1Ldad, etc., 

deben conceder el crédito en condiciones sumamente onerosas, tanto -

para cubr~rsc de los rLesgos que corren, como para tener. La prLmera 

condLc~6n de 6x~to es, pues, que 1a banca agrrco1a est6 en 'Lntimo -

contacto con el agricultor, administrada y dirigida por agricultores 

honrados ... 9.A.":'..'.! 
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Criar y Crear. L:3.. er~uivc.i..lencis. tle ~11:1bos ver·oos e!l. C'.:3.S te llano 

·tiener1 un .Jl:'i[;:e11 ::1uy antiguo r:ue J.e ::-1if.l.-.e reca:noci.en.clo la. Academia, 

:.=tunque yo. nadie e:!l9lee el nri.:1ero de ellos p·.:r-a desig.-1::...•.r Ltn acto de 

creación. h.U!."1c~•1a o tle instituci6.n, runcl:3..ci..:Sn. o i:ivenci::5n de En:i co

sci.. En l:.:..t.8 leyes ele I11di·c:s :=::e: c.;·.Jnserv6 t·.:i··i-.;.lVÍa -3.,-ll. 1.ell.·.:t e(t'-tiv::.tlen-

ci:":.t.: de (; 1_· .• e es e.ie.1·Jlo l~t ley 5'?, título 2, Liu:!:·O III: ''T'ro(li bi:n-:J s 

\fé;.:,.:1...se :>ero se!! 
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CRISIS ECONOMICAS EN EL CAMPO.- E1 Estado y e1 Movimiento en 1a Coyuntura Ac

tua1.- E1 movimiento campesino ha sido, sin duda,, base fundamental del Esta-

do mexicano posrevolucionario. Su presencia ha cristalizado en tres esferas 

fundamentales de la acción estatal. En la esfera jurídica,, el establecimien-

to del derecho de propiedad y la conformaci6n de una forma de propiedad so- -

cial -ejido y comunidad indígena-,, han sustentado por igual determinado --

discurso político y una serie de prácticas estatales frente al movimiento cam 

pesino. En la esfera de la coalici6n guber11amcntal, la lncorporaci6n del 

vimiento campesino al. esquema corporativo, allan6 el camino parn la obtención 

de prebendas econ6micas u sociales -ciertame11te menores a las obtcnldas por 

el movimiento obrero- a cambio de adl1esi6n política. Esta ad\1csl6n supuso 7 

empero, como en el caso del movlmiento obrero respecto a la ~utonom!a regional 

o sectorial de las organLzaciones y reparto de posiciones pol{tlcas 7 lo cual -

se tradujo r5pidan1ente en un proceso de reconstituci6n y fortalcclmicnto <le los 

cacicazgos locales. En el plano de la política de desarrollo rural 7 el forta-

lecimiento de orga11lsmos econ6micos vLnculados al medio rural ha permitido, -

afin sin mantener la propiedad jurídica sobre los medios de protlucci6n, el des~ 

rrollo de una a1nplia gama de instrumentos para garantizar el control estatal -

sobre el proceso productivo que se origina en el sector ejidal y comunal.- La 

crisis que ha afectado al sector ngropecuario desde dines de la década de los 

sesenta no es s61o una crisis de producci6n, sino sobre todo una crisis de re

producción de la economía campesina y señaladamente.del sistema ejidal y comu-

nal. Crisis de reproducci6n que afecta al conjunto de la sociedad rural y que 

por 1o tant0 7 incide y niodlf~ca la pres~nc~a compesin3 en 12s esferas de acci6n 

estatal antes señaladas. Crisis de reproducci6n que afecta al conjunto de 1a 

sociedad mexicana y que se enlaza con el entrampamiento en 1a forma de creci--

miento global de la sociedad. Crisis de reproducci6n que profundiza y amplía 

el desgaste del pacto social. Al analizar 



algunas esferas estatales donde el impacto del movimiento ca~ 

pesino es importante, se buscará resaitar sobre todo aquellos 

aspectos que apuntan hacia el desarrollo de nuevos procesos 

lli sociales .. 

El transformismo consiste "en la intesración de los 

intelectuales de las clases subalternas a la clase pol~tica, 

para decapitar la dirección de esos gruros ( ... )~. Pero la 

política de transformismo puede asur.iir dos contc.niC:os distin

tos: "como una pol~tica de la clase dominante sue se niega a 

todo compromiso con las clases sub~lternas y subutilizan en

tonces a sus jefes políticos para integrarlos u. su clase po~

lítica" o bien como una r~olítica que integra a los jefes po

líticos C.c las clases subalternas con el prop6sito de .3..IT1Dliar·. 

la base social de la clase dominante. 

Am.bas formas de transformismo han sido aplicad.as por 

el Estado mexicano frente al movimiento campesino, aunque sin 

duda ha prevalecido la primera. La integración de intelectu~ 

les del movimiento campesino a la clase política, ha formado 

parte de una amplia estrategia preventiva frente al movimiento 

de masas de la que generalmente ha hecho gala la burocracia 

polític.:i .. l\ su ve¿; este .:irsenal preventivo subsiste y se des

arrolla a partir de una concepci6n fuertemente estatista que 

deposita en los aparatos de Estado una función monopolizadora 

de las inciativas y de la actividad pol~tica. 

Dccapit.:ir la dirección intelectual de los movimientos 

de masas es asurnidu como una tarea esencial precisamente para 

garantizar ~uc n~~gu~~ ~n~c~~t~v~ pol~~~ca de envergadura sea 

emprendida por fuera de los aparatos de Estado.. La incorpor~ 

ción de los intelectuales del agrarismo, durante las primeras 

décadas del nuevo régimen no supuso renuncia a convicciones 

ideol6gicas sino aceptaci6n a canalizar sus esfuerzos organiz~ 

tivos en el campo, desde los ararutos de Estado. 

Campesina comandada por ursulo Galv5n se le hostiga, se le r~ 

prime y finalmente, se le dcs.:irticul~, no tanto por el progr~ 
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rna es poster1ormente asurn1do tanto en el pr1mer plan sexenal 

corno en el programa de acci6n de la CNC durante el cardenis

rno. En los afies treLnta y partLcularmente durante la pr1rne

ra mitad del sexenio cardenista se aplica en su segunda aceE 

cL6n la polítLca de transforrnLsmo. El réginen cardenista se 

enfrenta a un doble requerLmLento: enfrentar la ola de mov1·· 

lLzacLones campesLnas y consolLdar a una nueva clase polít1-

ca. Xont5ndosc en la ola de movLlLzacLones el r6g1men card~ 

nista rcaliz~ un~ opcrnci6n política que le permite u la vez 

romper los centros de resistcnciu latifundista, desplazar a 

un sector de la clase polítLca lLgado a esos Lntcreses e 1n·

corporar a los nuevos dLrLgentcs carnrcsLnos a un esquema Ln~ 

tLtucLonal oue permLtLr~n fortalecer nl Estado. En todos los 

gob1ernos posterLores a los cuarenta se nsum1rfi una estrecha 

y pragmfitLca varLantc de la prLrncra acepcL6n de transformLsmo. 

Se tratará no s6lo de prevenLr movLrnLentos de masas que pudL~ 

sen surgir al margen de las instancias estatales sino de con 

tener cualquLer brote de LnconformLdad y de encapsular la 1n·· 

~uLetud campcsLna, 0uc serfi testLgo en las sL~uLentcs dos d6-

cadas de la deformac16n del prc:•ccto cord0nLsta. 

La dLfcrcncLa csencLal entre la polít1ca de transfornLsmo 

apl~cada antes de los cuarenta y la posterLor resLden en el 

hecho de que la Lncorporac~6n de d1r~gentes de las clases su

bal tern~s estaba enmarcada en un programa de r8formas sociales 

y un dLscurso Ldeol6gLco constantemente enrLquecLdo con plan

teamLcntos y proposLcLones surg1das de los propLos movLmLentos, 

aun de aquellos radLc2lDentc oposLtores al rógLmen. En cambLo 

después de los cuarenta, abandonado el program~ de rcfornas 

socLales y desmantelado el d1scurso agrarLsta, la LncorporacL6n 

de los jefes polítLcos del mov1mLcnto campes~nc se sustentará 

sobre todo en la prebenda personal y las concesLones grcmLales. 

Esta cap~ de dirigentes ~olíticos incorporada durante el ale

manismo, jugará el papel de administración sobre una fuerza de 

trabajo barata destinada a apoyar el r&pido proceso de indus

trializaci6n o el aceler~do crecimiento de la agricultura ernpr~ 

sarial. 
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/ 
/ E~ discurso agrarista es cada vez más la mampara que 

encubre un salvaje proceso de descapitalizaci6n de la economía 

campesina. A esas circunstancias no es ajeno el surgimiento 

,de intentos de organizaci6n campesina al marsen de las instan

cias estatales -como fue el caso notorio de la UGOCM a fines 

de los cuarenta, o de la CCI a principios de los sesenta- el 

paulatino alejamiento de intelectuales agraristas y dirigentes 

ideológicos del movimiento c~m~esino de l.~ central oficial. 

,i Vl,/¿,0(,.~ 
Se.lvo el. breve intcrval..o .:ibicrto l1ur.:i.ntc el) peri:odo 

echcverrista, se ha venido consolidando una capa de dirigentes 

regionales sólidamente vinculados con los intereses caciquiles 

aunque desprovistos de iniciativa política propia. La supedi

tación de 1..a. ccntr.:il ca1.lpcsino.. oficia]_ .:i los organismos guber

namentales ha significado inercia e ineptitud en las coyuntu

ras donde la propia e~trat~gia estatal exige movilizaci6n cam

pesina y c'espl.2.::C'...IT'.i.c.nto de in tcreses ca.ciqu i lc.s, j.)a:;:w.. c"lecir 1.o 

tajantemente, l.a estructura or~anizativa y el personal. político 

surgida después de los cuarenta en el sector rural. responde a 

una política de conciliación y manipulación de las demandas ca~ 

pesinas inserto en un proceso de rápida industrial.izaci6n del 

país, de auge de los enclaves agr~colas -sobre todo de expor

tación- y de reparto de t~crras marginales, representando una 

poderosa válvul.a de. escape para la inquietud camp0.sin;:i.. Sin 

embargo, ante una nucvG situnci6n y~ presente desde mediados 

de la década de los sesentn. c_:ue corriJ:>ina la dcsacele.raci6n del 

progreso de industri~lizaci6n, l.a creciente mcc0nizaci6n de la 

agricul.tura cmprcsari.::i.l, la e::-::pl.osi6n demográfica, el. m5s es

trecho límite político al reparto de tierras y la profunda de~ 

ca2italiZilC~6n de la economía campesina, la dirigencia campes~ 

na ofic~al es incapaz de jugar un efect~vo pilpcl de conducci6n 

polític.::i.. El discurso agrarista yn no representa un programa 

coherente de reformas sociales que abarca desde la lucha por -

la tierra h~sta la organización productiva de las comunidades, 

sino un conjunto abigarrado y desordenado de demandas cuya ut~. 

lizaci6n depende nás de la oportunidad política que de una es

trategia definid~. 
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evitar 

mandas. 

Las centrales oficiales definen su papel en negativo: 

la organización de los campesinos y desarticular sus d~ 

El papel activo de toda acción estatal -se busca des-

organizar a las clases subaLternas, para organizarlas desde el 

Estado- estd prácticamente ausente. Todo ello juega un papel 

de primera magnitud en el entrampamiento de las recientes es

trategias estatales en el campo. De hecho, se presenta una do 

ble ruptura en los vínculos de reprcscntaci6n: entre la diri

gencia tradicional y lu base campesina, particularmente eviden 

te en momontos Je movilizaciones espontáneas, y entre el apar~ 

to oficial de masas y los organismos económicos del Estado suc 

pugnan por un determinado tipo de rnodcrni~aci6n rural que cxi 

ge nuevas formas de encuadramiento social. 
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CUENCA.- Territorio cuyas aguas afluyen todas a un mismo río, lago o 

mar. Hoyo, valle, cavidad rodeada de montañas. Nuestro gobierno ha creado 

varias comisiones que estudian sus cuencas a fin de aprovechar mejor sus recursos. 

LA COMISION DE ESTUDIOS DE LA CUENCA DEL RIO PANUCO.- Se creó en 1959 

para estudiar y sugerir el aprovechamiento múltiple de los recursos 

hidr&uiicos en esa 5rea; pero, adem5s, por medio de 1a Gerencia Gene 

ra1 de Obras dc1 P&nuco y bajo 1a Direcci6n t&cnica de 1a Secretaría, 

ejecuta obras de pequeña irrigación y administra el distrito de Rie-

go NOm. GO, en E1 Higo, Veracruz. La comisi6n ha hecho 1os 1evanta--

mientas topográficos de los siguientes proyectos: presas Puja1 y Coy, 

sobre e1 río Tampa6n, en San Luis Potosí (inc1uye c1 r&gimen de te--

nencia dc1a tierra de 150 mi1 hcct5reas y 1a determinaci6n de1 anti-

gua cauce de la corriente)¡ presa Tarnesí, sobre el río del mismo nom 

bre, con capa~idad de 2 mi1 mi11ones de metros cObicos, para irrigar 

60 mi1 hect&reas, evitar inundaciones y surtir de agua a Tampico, Ma 

dero, A1tamira y la zona industrLa1 de1 estuario de1 P5nuco; presa -

Bernal Pe~itas, sobre e1 río Guaya1ejo, para beneficiar 112,200 

hectáreas de ln zona baja al norte de Tampico; presa derivadora, ca-

na1 a1imcntador y vaso regu1ador de San Lorenzo-Río Guaya1ejo, para 

regar 6 mi1 hect&rcas y abrir a1 cu1tivo otras 10 mi1 en e1 distrito 

de Xicoténcatl; Corral del Pánuco, 1a margen derecha de1 río de 

nombre, en Veracruz; c1 Paso de Piedras y Las Animas, sobre e1 

río Chicay5n; Tama1ta, sobre e1 r!o Coy; Los Hu1es, sobre e1 río de1 

mismo nombre; Estero de Tamacuil o de la Llave, en el extremo sur de 

la laguna de Pueblo Viejo, para proporcionar agua a Tampico Alto, Vi 

lla Cuauhtémoc, Mata Redonda y la futura zona industrial de la margen 

derecha dc1 Pfinuco; y obras de protecci6n contra inundaciones en Ta-

muín, Pánuco y la Colonia Morelos de Tampico. 



chicles. La especie Hevea brasi1iensis Mue11, de la familia de las 

auforbiáceas, de origen brasileño, produce látex de superior cali-

Aad que c. alastica. Con el prop6sito de propagarla en M&xico se es

tableci6 el campo experimental El Palmar, carca de c6rdoba, Ver., de 

donde has derivado 1os ejemplares que se cultivan en esa entidad, en 

Tabasco y Chiapas. Durante l~ pasada guerra M&xico hizo numerosas 

plantaciones de ia especie scnalada con un notable éxito productivo. 



CUSI, DANTE. Agricultor n. en Gambara, 

rn. en M§xico en 1928. En 

prov. de 

1887 11~ Brescia, Italia, en 1848; 

g6 al país y se estableció en Michoac5n, donde compró algu-

nas propicd~dcs que prosperaron. En 1902 ~dquiri6 v~stos 

pastizales en la plunicie entru UruupJn y Apatzinyfin; los ll~ 

m6 Lombu.rdía y Nuev.:i Italia, y junto con sus hijos l\.]_ej.::indro

Eugenio y Ezio, los convirti6 en pródigos arrozales, dcsvian-

Colocó, con perfecta plnneaci6n, una 

tuberí.::i d1~ .:lc...._:ro en lzi 13.:.."lrr.:lnc.:..L Honc1.:i y l.:is agu0s encauzadas 

sub~an por su propia fuerza. De esta manera, el sifón trans-

form6 poco a poco la llanura en un vergel. Para obtener tr~ 

bajadorcs bar.::itos los obtuvo de la prisi6n local, rcgcnerán-

dolos rn5..s t.:irdc. Las propicdJdcs fueron tru.nsformadas en 

cooperativa ejidal por la ley de expropiación de 1938 dict~ 

da por céi.rdcnas. Sin e1nb.:irgo, el sifón del !·1.:irqu6s, obrLl ma-

estra de ingenier~a, sigue irrigando, despu§s de 70 afias, la 

inmensa planicie. En Lombardía el mismo Gral. Cárdenas pro-

yect6 un monumento al gr~n agricultor italiano. 
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CHANTAJE.- Vocablo francés, adoptado por la Academia Española, con el 

cual se designa una de 1as formas de estafa especialº Consiste en ex~ 

gi~ a una persona la entrega de una cantidad, bajo amenaza de realizar, 

en caso de negat~va o resestcnc~a, revelac~oncs e~candalosas, verdad~ 

ras o flasas, sobre su honra, reputac~6n o prest~g~o. 

rnilia. (v. Amenaza, Difamación, Estafa_) 

los de su fa-



CHARLATAN.- curandero que, sin principios científicos de ninguna cla

se ni previos estudios académicos, presume de médico y ejerce sin tí

tulo suficiente tal profesión. 



CHEQUE.- Del inglés to check, comprobar. Según el art. 798 de1 Cód. 

de Com. arg., "el cheque 

• el cua·t.tiene el librador, 

es una orden de pago, dada sobre un banco, en 

fondos depositados a su orden, cuenta co--

rriente con saldo a su favor cr6dLto en dcscubLcrto". El art. 534 -

del. Cód. de Com. esp. define el. cheque en l..:t siguiente forma: "El. ma!!. 

dato de pago conocido el. comercio con el. nombre de cheque, es un -

documento que pcrmLtc al lLbrador rctLrar su provecho, o en el de 

un tercero, todos partes de los fondos que tLene dLsponLbles po-

der del lLbrado''. A LA ORDEN_ El gLrado a nombre de una persona f~sL-

ca o jurídicu., haciendo consta:::: nombre y apcl.lido (si es física), 

o la razón social. o nombre de 1..::i entidad (en el. otro supuesto), en el 

mLsmo cheque. AL PORTADOR. ConstLtuye por facil.idad de cobro y 

transmisión una especie de bil.1.ete de banco emitido por un purticul.ar 

ya qua, contra la sLmple ~rcscntacL6~ por cualquLcra, el banco abona 

la cantLdad LndLcada en el mLsmo documento. CERTIFICADO. El lLbrado -

en la forma usual para estas ordenes de pago y que lleva al dorso el 

testimonio de empleado del banco contra ul cual se gLra, donde se 

expresa que c.L chequ0: ''es buano'' .. Esto signif"ic.:i. que el. importe de di. 

cho cheque ha sLdo retLrado de la cuenta del lLbrador para responder_ 

del. pago del mismo, con lo cual. quedu 1.iber.:1do de todu responsabil.i--

dad hacia el. portador. CRUZADO. Según el. art. 819 del CÓd. de Com. 

arg ~, '' c!1e ·.::1:_i ·2 :3 e r•...l:::,J..do s lo::;. qu C! l 1·.:::.·;o.!""~ l :Ín•.:::.::t s p.:ir .::i..l •.::: 1..:1 s, t::::.::i ::.o.d.:i.s 

transversal.mente texto, con 1.::is indicaciones escritas que autor~ 

za este título''- "Es cruzado 'en general' un cheque, cuando lleva lí-

neas paralelas transversales, con las paaabras• no negocLable. El ban 

quera contra el. cual haya sido girado un cheque cruzado en general, 

solamente podrá pagarl.o otro banquero". 
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DECENI05DE LAS NU PARA EL DESARROLLO 1961-1970, 1971-1980 
(:t:. 0.Scennie dos r·:u roour le Jévalor-nur.1ent 1SG1-1970, 1971-1'.;.180 
i. UN Davalor-wont 0oc~de 1961-1~70, 1~71-19bO, r. 0e~6da rnzv~ 
tiiA 00N 1961-1'.;.170, 1971-1~bü), lua dictado en 1961 como un-= 
1lnmamionto n todo~ lo- ~dtndos wiawbro~ nsra ~ue ~e unie~en -
en un oJruorzo intendo dur~nte el r~~·íodo du 1961 n 1~7U, c0n
wirau n te_winnr cun el e~tndo do no0rez9, b~wura, i~nor~ncin
y anforuod~d -~Uo n~n nili~o n do~ tercio~ du la huwnnidnJ_ Le
Uéc2...io ~el L·t::Jn.i:·.rc.llo L.:ú!.:...:,-..... itui.i·Í8 un t.:.~~l"'CO 'c;T"l"'ü,..i:-i..io ":'"""?.:!:.'r"' ,.-..!i-

;~;if~~.~~~·: =~ ;:~~ ~~~~o~~;;~~11w d~u:~~-~ ~;;~ ~~•.;i~._; G~~~~lt~~~~ ~~~=-
nbund~ncin ~nrn todoJ. ~n ln oninión ~ol ~aurat~rio Gendrnl da 
l r; ¿; : -:-u , U '...:..'lJ ~ n t , e n 1 ':) u :,i : 

ln in-~~ur~oión del ueuonio ~nr~ el,0a~nr_ollo ru~resantn 
a~! una nuuv~ ~r~ on lrn~ r0lcuionuJ 0ounuwLc-- int~rnnu~cnrnl8J 
l~l L.!ut;\/._,:ll.l..J . .' t..:r1 ·...:vo_;._:.J.in::i.1: ...::.u ::.c.;\.;iÓn c.:un ¡,;_¡.,;_J.:~-.) ==-' .... _u0 J...O~X"t1 un --
.r:.C Lwu d,.<;;.: ~ ... :.:v....:.1- .... .l.t.,,;;:1-1..ou ..:i...ul :;¡_, un ]_o • ., ,..r...L;.;u.....; .....:n -.iu ..... ·-i:.1:ollo, lo .... -
G-00...1...0 .... :.:r:.u~ ..1...:.;Jn _:. ... L.wn ...... .ij_o .... ~...::l """'""l8nO r::~......:..i..onr:l -:-1l .•. u.r...ii'll 0l co:."!-
cupto uuon6w1oo ~u una duuanda ~o-tun~dn J o~ooiontd. 

i.:.•...:.-~~.1:··t...:i·-::........_cL.l1....:n·t.;u, u ....... l..u .l:Ll;ruu .j_.._c: o_:J_·t,;;O..J... .• l...:..L1n-'Lu no lo ::-:lc:.::n::.:.6 
lE .•. JC".Ju .... ·.i<! .J._ ...Lü ....... ~:::!Í._.~ ....... ~n .....:..0 ....... 0.1·.:colJ.o ::.:" ~n 0l f"',¡.1..ü 1:..;66, vl .je 

~~~ t~~~u ~·~ ~~~~:_·;;=0 ~~u~~~ ~~:-~~U~~y~:-L·~;~ ~ ~~~~l ~~r~ l~~ ..... ~ ~f ~ . ._; t~~ 1~7 ti :~ 
1~Gc., •...:.n 1~uw· .. .,r;-. ~e:ll..ii, --i.t.:...J...·~::n·t;.¿_; l--:. Il -.)un:::..··...:..1.:0noio. ..J.0 l~ ·-.JI·:(j~¡,)/Ul! 
l;'J.'.A.0 7 ._,a Li.l...Ju L.!_Ue 11 1:-i L.•Vc::-Q~ Li..::l i..:·0~2.r . .collo o:.;0 ~.J.8 0cnv1..;J.·"t:L..io -
en un~ ,_,.:ic;<":"·;,,ic: .J.0 :.._·i·u.....;tl:.·~;ci.6n 11 , o.1 ~0 L!ul:-6 ~o 0~i.;o ~l.~._, ....:un.ii
c iu ne~ .i ~l e: o ....... u .. 1.: cio 1 ..... u. nLi..i. ::=!l ( ___... L.o.:::·1: .. ;._, o i· ·i.;.x·~:.J.o) ..... 1u e 11 ...-..'-"~ . .-uii t0n -
unA -i.:i.:·-:r...~ . ..r.:u..:..:i..6n J.0 .:;~n ·i·e J.·:...:l .J....:b..:...l ::l : .. .'uc-r-'co 11 • Lr! A..;,;~'ut.;le.:-1 1-'o 
nur"l. '''"J.,-:,:~, vl 11-.·.II 1SJ7ü, .:;0•1 l'"''-' i·.o.:;. 2724 :,' 272:>/;¡J:_V-; 
Ri1rw6 l" ur~0nci~ i.c l~ ~-lic"ción i.e l~- di~-o~icionoJ -erti 
n(j:nt;.;;;.~ .iv l·" 0;....,;·t.:;i·~1i;0._:;i'7l :Lt:.i.:. ':''""'!.:t·~ .:.;l J.:I ;.:.:.:..;ccr~i.o ..-.;.~_·:.'! ul L.JG: ...... 8-= 

rrollo 1~71-1~0u, o invitó 1~ Junta ia .:;o~eroio ~ 0e~~r~oll.o 
dE:l l.., ''7-l] . ·1 u·-' ,,.. ¡) .-:::. ,_;,..:JÍL;.l:ir l:J iUT"V.l.'-C-.'1.tJCi3 d_¿: ÜU ....... 03.l." D.UuVr'!.:; -

~on~~- :J:;..::. ;=;;~0~.'S_¡;~ ~~ -__......,1-.L"~L.~.;.:___;i.~ Int .. .iul wu......;t:rJ.·ollo n2I'8 0l
II 00conio ..L.:.....·..; u0jw"'co ·..l....= .1:.._....;olu.cio:-:.,;,;..; un ,_;,l -cu.rcei .. ,....,ai·íoJ.o :.io
'""'-'ion·..,.~ -'.0 l" ·.:;'-Li0~·/U?:-:;:.Ju 13 :c/-21 V 1972 -n ·:-in··1~ ·o ..le ··'l'i 
le, 8n·t.,r~ u·t .... :: . .-~.....;, l...,. .... :.:v._ol.uci6n ...:or~__;:L._~""t.._.:ni.;u 0~ l~· :.:..:l~·~~i·:-::ic:i....ó; '"= 
r~i~~~~:' l. ¿~;~~i ~~o :f ~-~~~~~~f.:Í~ ~=~~ "~~~º::;;~ ~~o ~~,~=~~~n ~~ l~_:: 

.-. . .J·..r..:...._ . ..:c:! ..i..:1t • ...:::..e l2..,, J:-:---0', ......:.0 ....._·:..;1........t'e.:.:.:o 1:.:,,u~, -r"':'l. 2C-..)2, y ..:l..::";-
P-~o;,...,;·tu J:.:;t..:>2, "nn .. 17-1~; ::.:u, ...;.:i"'0nic'> ~.11.;..tn--.u:-il, ó; 1::;65 7 n. 41 7 :i~-
1/ 1':.;Üü, "· ::;6; ·j:hu LiF ~·UVtilOr-1>.i•.;:n-c ...10.t....!::iU.u ?t i..:.J........i-l.uint, UI~ lJ. -
Yurl{. l';Ju:,,, r· .....:>:.....; ..... ~. •I• __ l.\.U_:..b:i .... ~..l~-..:..ri., ~· ......... c:T.ion :-in...i ;.J..'.:i..·u-cb ~~OLl.t -
t.tJt.:# LJt,;;QGC..0 oi· u·.J:v.....:lon1~1..;:n""'t;;, Ll,,,;!i...:ien 1S1o6 7 u. 1:....·1; I;u, ...;.róni.c8 -
~.;..~n .... uol, O/ 1~7.::::, nn. ·1 ,-:.;4. 
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DECLARACION.~ AccL6n o efecto de declarar. ManLfestacL6n, comunLcacL6n, 

exp1icación de 1o ignorado, acuito o dudosoQ Publicación, manifesta-

• 
ción del propósito, ánimo o ideasQ Deposición urada de los testigos y 

perLtos en causas crLmLna1es o en P1eLtos cLvL1es; y la hecha por el 

reo, sLn prestar juramento, en los procesos penales. EstablccLmLcnto 

de la verdad por escrito de palabra. Proposición de contrato. Prue-

ba o reguardo ExposLcL6n de LdcarLo o de conducta, o aclaración so-

bre cualquier asunto de interés público, cfectuuda por di.rignete, 

partido o movi.mi.en.to político. (v. Confesión, Manifesto, Oferta, Reco 

nocLmLento, TcstLmonLo.) DE AUSENCIA. ManLfestacL6n formulada por juez 

conpetcnte por la cual, prcvLo juLcLo CLvLl, establece, ante la care~ 

cLa de notLcLas de una persona, lo que corestponda para velar por sus 

Lntereses y por los de los suyos. DE DERECHOS DE VIRGINIA. M5 antLgua 

que la DeclaracL6n de los Derechos del Hombre y del CLudadano -aprob~ 

da por la Convención Nacional de Francia el 2 de octubre de 1789-, la 

Declaración de Derechos de Virginia fue formulada por los representa~ 

tes de este pueblo, ''reunidos en libre y completa convención'', sobre 

"los derechos que pertenecen a ellos y su posteridad como base y fun 

damento da yobLcrno''. La ~samblea se cclebr6 en los meses de m~yo y 

junLo de 1776, en la cLudad de WLllamsburg (Estado de VLrgLnLa). DE 

GUERRA. NotLfLcaLc6n dLrecta o manLfestacL6n pGblLca que un Estado h~ 

ce a otro, amistosas con uno m5s y de que LnLcLa las hostLlLdades 

contra 6l o ellos. DE LOS DERECHUS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO. Votada 

por la Convención francesa, en la sesión del 2 de octubre de 1789, r~ 

sume, en sus principios, orientaciones que conmovieron los cimientos 

sobre los cules descansaba la organización social y política hasta e~ 

tonces existente~ La expansión que tuvo esta Declaración ha sido gra~ 



de, aun cuando sus principios se invocan tanto como se incumpl.en~ DE_ 

REBELDIA. Decisión judicial. adoptada contra una persona que, citada en 

' forma l.egal. para comparecer ante autoridad o juez competente, 

presenta, por lo cual. continúa sin el.la el. trámite del. procedimiento. 

DE VOLUNTAD. Manifestac16n o cxtcrior1zac16n humana dcst1nada a prod~ 

cir efectos jurídicos. EXPRESA. Man1festac16n Lnequlvoca de La voiun-

tad medi..ant'-' ul le nc:r11 Ct je h.ab l.ado, escrito o mí mi. co, I NDAGI\.'1'0RI l\.. E l. 

Lnterrogatorio dirL~LJo, an causas criminales, al presunto reo, para_ 

Lndagar o averLguar el deLLto y el deLLncuente. JURADA. MnnifestacL6n 

hecha bajo juramento, y generalmente por cscrLto, acerca de dLversos 

puntos que han de surtir efucots ante las autoridades admLnLstratLvas 

o judicial.es. liay acLu..raciones juradas de. bi..enes, de existencias, de 

gastos, etc. RECEPTICIA. La de voluntad que es emLtLda tcnLendo en --

cuenta otr~ persona, l.a cual. al.canza. TACITA. Manifestación de la -

vpfiLmtad jccja patente por actos exteriores, sLn recurrir al Lenguaje. 

UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE. Fue aprobada por las Nac1ones 

Unidas (v.) en su sesión plenaria del. 10 de diciembre de 1948, y su 

texto, pese l.os términos en que se encuentra redactado, no ha teni-

do l.a repercusión que de dicha Decl.aración debía esperarse. 



' 
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OECLARACION DE BALFOUR 1917 (i·. uÓclRr~tion ele ~:::il:r:ou.i· de 
1917, i. ~airour 0eclnretion 1917, r. 0oklnr,tJiia balrura 
1917), t&i·mino int.; ..:il 2 XI 1917, J.urante lr: I G.l.i., ol oinio 
tro ..1-:.i .l:·0lrcion0:.:i 0.X1>.:J.riore.::; J..el üU, ti. J. :.3Rli:·ou.:c.. .. ( 10.:;.6-19.30) 
envió unn cnrtn n A. G. ~otschild, ~e~raJentnnto del ooviwien
to ~ioni...;tn, liciendo: 

·-..:;u0riJ.o Loi·.J. :i.ü"t.3(.!.iJil...i: ·:.i.'unt....::ü L1n ~.L·::i.n ~~l~oi...:i· ~n -r;.:c:-:nJL . .ii-
tirlo, en nowbre del Gob1erno do ~u ~~~uu~:::id, ln -i¿u~anto de
c1'3.i.·~~iún ..10 ...;iLJ'T'"li-l·t;i.:-:: J..o'."lc...i....:-:. ln..:> Pi~T:'-J.'¡.]uionu._; ..;uJ.io- ...... ion..L._,t8.:;; ::1 
cuyn ducl~rnci6n an -ido JOu~~ida ~l ~q~ineto y ~~rOG8d8 nor -
6~to:. 11 ~1 uouiu.r.·no ....l.·3 ..:::iu l..;..C!Jt.:::.:_.1.:.ni.i cun.;....l..iu.i·~-:. ..:;u!: J.::1vu..:r: ol c...;t:-i
ül.ec:.i..L..-un·Lw ;..;n .l'~:.l~· ...... L....i...!:O -i..l..! u~l J..i.UL;f"°!..L' -· !._;l :Ll.00....lo JUU..Íü y ..L.18 
r!'i to..ic....; lo._; ._,~...:.L.i..:i·~...:GL; r-8i·o. -~_:.":0J....Li..-L:--...:...· ...!...:-1 i·._,:-li.,,n..;:i0n ._t_·_j v~ .. ce -
ObJ0t~vo, u-cnndo clnr2wcntc an~an~iiu que nnda ~c~6 bocho ~uo 
T'U·: . .:...!..:":! T"'O.l:vu..l:J... .. ;•i· -'n ..;u~ ..l0~·uci...;o._; civil..:.....; ;,/ l't,.,;l . .ib..i..c.._..u....; Cl l:-:!;._; 00 
le e ti vi..i.:i...iu._; no-J u.J._ _;: f"!:....; v:·:J.... ._..ten -co.:....; t..: n -:. ~. l 1:.:_, ·Lo i n0, ~ lo__; ..i a ... J..:u c . .ilu S 
;y ol o~,.;·t~·tutu ~vl..C-;,;:iL!O .it_; _uv ~.;o:..:.......,n le .... ·u t-<o · vn ut.i·o~· n~Í:....;e..:; 
Yo l.e .... uc;;..l::...:..·~ .l:'uconoi....::i...io ..:..:i ·c~·n._,l'."'J...'."J .....:=:~~ ~~cl-::.r:·"l...::~.Ór. ;; l:-:! i.-'o
dcrnciZn _,iuni._.tc- .. :Ji~~...:!t.J.l.'"-:':..l0r."t0 ....;L~yo, J'u .. ·ti.11..<i· J~i...'.l..J._, .:J . ...,,,lJ..'our • 

.:,j'2.t0 c;[l.r:t;2, ll~u,.....d~ ;,)t..)cl2r;>ci6n ,.lo ~2l:..·....:.u.:c, o l:-! T"l"iL.:10.r:;,_ 

nied.r~ :.i.'unQ;-.l.:.cr..t;:l J..ol _.:i:.~ t::J..o ..lo .[.:...;.:.:.·::-iol, 1.'uc el inicio J.u un~
nl8n.1,...i'ic'l..1.~ oi·.::_;-:nJ..~""'ci.Wn "10 lr::: ~ .4,_;onL:i.3. J u..iír::, D~r~ i~: uwi._;r~ 
ci6n do lo~ jui~o~ da toio ul wundo 8 r?le-t1nn. 

A. J. ~ALiuGH, Op1rionJ nnd Ar¿uwants, Lon~rcu 1927. 
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Declaración y declarar. 

les, estas •J:-1.l:_::.ora.s no ·-,·~recen o.i:reeer dl..~·-1::.->E• en C'1. ::1t•J 1..8. si,cni-

fin;;."'!.Ci6n o.u.e ]_es c.')rres·1o;i.rle, C·'Jn rel':ición F!. l.:.~.s 1.eyes a. (!_U.e sA re

fieren, er... 1.o~-,:; text::>s -1~sci::1:1r1:::>s ':::? ex·llic~_"'lrl~s y :..1 i"i,j·~r e.u se(ltid.0 

:;"":>e>r lo riue toc.'J. ·~-t l.:?ls 1.F..!.~rGi.. in.-_1j_::-in,_-,._s :r·~c0.....,i. l.·-·(~·:.s e~1 

1680, 1.·:-. 1··:~r::irÍ:"l ex"1res·:: -:ecl··:r:?_cio:;it.:-:s (e::-·. 1 leci::!:·, ex:~J.ic··ciones o 

9.Cl~.rO.C i :>r...P S) '~ 8 'J'.!_··i,·.; ce 'l t _) S r1 ::-> rJ. ') S C! -:-~: s_n t'3 Y i... ·:-J-r·j_ \ ·:: n_ ._: c<.;.:_.r·~>. i. ··."!te l_i¿re n-

cia. suscitó -¡_,; ·--.... !·:! i·~ -:e:::-···:·•_· ~::c:..i·"Jnc 8 :i!'!e-

elJ.o r:_,_:_iG-:J 

v::tri-""J~· 

t;:c:r 1_:_n precep~-:> 1: _ .. ell::J::? J!o:'Cl.~Y"':'I J •2f"",1lÍ.,,.r:ic:·:J, ;,r reE;.-:;~_V-'.-ó'r' r~~O.. r']1~r1•t -

c::>n::-:>r.:e ·~·l c~itc·ri::> sober2.n;J •le.l J.r:,:.-is-Lc-{rl::iT·, G'-le :)·-:i•.:>r:J-:;r i_.:r..··1 ·!"~C!':t-

lid·::~r1, ilcc·iti.·1:) :0:l·::i ·_le ,J_ic·::x·l·_. e.1 ··r'c.r·t;u_·l -~~-· ;;_n ::'.'..::l.::..) ~=-=-c~e:Lv::> 

(si ~1-·:'I ..,,:_l_icio~.J ~-::..~:inp::.··~) c1er-:.tr.:> ·:.e J.~~ ·:;.;i-·i:.••:r.,:::j_Ji~·2::-: ·:::>ncc:,·:~ i:.~s 

de i::1 t~ r· p~-~~ -e:~:: ci 6n 1...P ~i. ~ 1.s t-L v~ nll té n ti e:.:. 
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DECRETAR~- Resolver, deliberar, ordenar, decidir quien tiene potestad 

y atribuciones para ello. Anotar en los márgenes de un escrito, sobre 

todo administrativo, el trámite o respuesta correspondiente a un es-

• 
critoº Redactar y promulgar decretos el Poder Ejecutivo. Determinar -

un juez o tribunal sobre las peticiones de las partes, aceptándolas, 

denegándolas o disponiendo el trámite adecuado. 
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DEFRAUDACION.- En sentido amplio, esta voz comprende cuantos perjui-

cios económicos se infieren abusando de la mala fe. Delito que comete 

qu~en se sustrae do1osamente al pago de los impuestos públicos. Apro

piación indebida de cosas muebles, recibidas con la obligución de re~ 

tituirlasº Cualquier fraude o engaño en las relaciones con otro~ 
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DEMANDA.- Petición, solicitud, súplica, ruegoº Limosna pedida para una 

iglesia u otra finalidad piadosa; y persona que hace tal colecta. Pre

guntaº Busca. Intento, empresa. Pedido, encargo de productos industri~ 

le~ o mercaderías. Petición jurídicos, las principales disposiciones 

del Derecho positivo y del histórico con referencia a los puntos fun

damentales g 



úú236 

.O:&w10CRACIA (1·. uúwocra"~ie, i. uowooracy, .r. 0ornoki·~-cii8), 
término int. do wúl ti.r:le.s o....>iL,;ni.:r.'ic8LiO.:.; r2r2 ..ie.L·ini.r "al :-O~ür
d.el nu~blo 1 ', ~e¿;Ún 01., c5:.i.·Gct0.:i::· ~o el.~;;;~ -.i~ e...;; to T'LJdoi;; _ 8 .:i:'ineLl 

del s. XVlII y en 0l "ª"'• c;L2.c·._;1~.:i:·on 0n .-.u:t·ovce J un J,,_,vi·1c2 J.o'-<
forwe'-' do democracin bur~uu~n; la_ inJ.irocta, un ~n ~uo lo~ ci~ 
d:??..i8nü._; .J.wci...i.an ~u;..:_, ..10.i.·cc .... u.....:; ~- ·..lut.::v.L'0.ti ;..¿\._,:.J._¡_c.-,n·t;v vi·~:--nus ll:•,__;J..;,_;
lntivow cons~ituiJ.o~ ~curo ln bn~o J.o olccionu~, ln llnwndn 
-- clomuurr-:!cin r::::ni· . .,::.....;on-t::tiv-::; y l ....... .J..i2.·uc·~....,,, . ....:;,..n l::-· ~·u..; lo:._; ...loi·e 
c.ho.s y t.loL;Ul.'G.....; b.~.;_;.ico.;.:; .....;u?1 .__.ulu0ione~u.s L:.;...:J....:...211-i:;:o -i··.,jl.t.:..=J::~-~r14..lu1:i::
univ0r~nlo~ de to~o el uuc:t·no electoral, n. uj. ~Ui'-'ª· ~n ~l -
s • .:C.{, Qo.:,;..,.-,u~~j ..lol L.J.:iu~-Li...."O vn L .... u..:..in J.0 l::-i j_'QVúluo....:iLín ..i.0 u;....;tu-
b.i ... e, ..LUe C..L'G~..:iu ¡_,;._~: t~uvvo ·¡_;i_--iu --lv .i.o, .. uL...:l·~ci8: le::_ ...... uc...:i'!li.,:;~n, t.:.:B 
sallo. en l2 J.iotn...iu.ri'!. U0l 1"'.t·O.l.L!tPl'i'.'.:...iO. i.)0.....;-....,u.V.:.; J.o lr: II G-.Li. >.::-
2 .roí:¿ 0.o '-luo •. :ucllo..; ,..~íse..:; ?J.ü\1-c:~i·on ..;.;l c~Glino ,i•::.:l ..... oc-"-~li....;~no 
ln í'ox·¡.J.8 .J.c ..icu1oc.r-nl!i'""'! en vllo...; in:..;tP?UJ:'"=!d~ :r..uo ll~u.-;dn - do~.:..:..o
cr·2 c::i n ":)O "r'Ul :-:..i.·. 
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DEMOCRACIA CI~ISTIANA (f. OÓu10cr"l·tie c.Or"'ticnne, i. LJ,,riB
tian Uernocracy, r. ~'ri:::>ti:-';11 ........ ,_oi2 ..itHno1:.....rótiin), término int. 
que ie~i~nn "~ruPncioned noliticR3 que uouTienon ~uin~s~ nor -
la conce~oi6n iilo~ó~ic~ criuTinn~; ~aJ~u5~ da ln II ~-~· obj~ 
to de or~ani~~dq culncornción int. 

U..t.'¿. int. l:"•..;J._;.L!oj"'Ll ... on l~ OT:-LJ: 

Ci·goni s'l.ciGn ...;...!.:i . ....; 1.;ii!no-Ci1 .. H . .J.60.r~"t~ do .4~..J.~ricn,. Gi:J.?.:i...; Lii:"ln .._:.e 
;.iocrntic Ll.L·=-~ni::..~i.;..i..on 01.' .t>..u . .;;..ric~, .. i."unQa.J.::i en 1~'T~/', i:.;on ..::..;0.J..a G:Ü 
;Santi.8.;_;;o ..iu -J11i.l0, uit...:•~1:..:ro ...:..u l'!. ..;u·,'i·u. 

liniór.. -.).J....'...L.:.;--C.i:-!nu- ..... ·...:¡..JÓ·,_;.::8tn ...!L!n""tl"'Ouu.: ... :unEJ:-~, ...:u.t·j__,-~i:l.n üuwo--
0.1.'fltic Union ui. \Jl..;l~l ¡_,rn.l -~u...:...."'u..,,-;;, ....::.ur.u.8.J.3 tJtl "iSJ:,.O, ..:on ..... c.:de vn -
N. Yüi .. h.., :-:._; .. : ... :ü.n·: :J lo ..... u •.• J..._....L··-~n·c.0_, ._.:_t.;! lo...;, _,~f.__,.;,;;;.; ..i._: _.u.i·ur2 --.;on--
1,;J::·el,. UJ... ~.-1 uru ..io l n ...; u., U. 

0ni0n ....;ri.__,·¡_;_:nv-i....•wuÜ:...:;..:..·8-tc. -:..d l:'l uuv0n·tuJ.. i~ ~t,uG.:cic2 L8.i:;i
ns, ..LUn...i.o...in. ·~n -¡::1>::;, .._;un ._.0-.li.; ~n ~2tlL;i:-:.-:~o i.lw ....;..:.~il0. 

Unión .I:nt. -..;..:.·i.__,·¡_..i.~no-..0c:wó....:.1:s.-La, l..!ii...::i_;1.;ic:n i.:10i.uoc.r-?.tic ú·vr-1 
·úni6n 5....:i.?••U), ...i .. ."un..i2~s ~n 1~ü! 7 con _.;;..;:Qe vn i--.ur_.n, ü..t'y;;n..i...:..:.nci~n
cen ... G..ra.J... ...::..~ ...LG ..... r1:~ociacion~.:.; ..i.c..; • ...:;::...-ca-cuto c..:on.-.:.ult. \.II) de ~00 
.:iOü y UH-.:.i·o.Jcu. -



' 

DELlOCRACIA POl'ULAR (f. D0wocrntie ponulsire, i. pcople:; -
Dewocrncy, .r. IJai·Í..lnoin dcmolu.·fitiia), téi·wino int. ~u . .r-~ido de~ 
nuis de le II G.Ll. nRrG ~efinir re~!uoned ~e lo~ nn_;_~e- ~uc -
encontr.'J.l.-.on ....:t1 ln vía Liol .3Dcislis1..i.io ó'7ljO lo ..li.I..·0cción .J.0 l3 -
clao0 obre..!.·ri, nT"c.y~ndO .. :.it.l un un :-:'!UI-:ilio l..~2.:ente -.lo unid.era. ,.....onu--
lai"'; 8 1.:...0nudo .s·.3 I·u.i.·wr:.1.:on on lo:.:;; De.río...ioLl U.o .:_;u0.rr<'l uontrG cl
invn.....;or, ~ot;:'? 7'•. ~j. 0n ....;o . .::en, L"uloni:-"1, ·liu·tn2r:1 ~ .. Yu.__;o__,l8\Ti'J.
Se~6n ln ~eiiniciun cnci~lo~~~ic~ ~olnoo; 

~¿_; l: ..i.0.L·inición Jo lo._. ":ií . ...:..o;._j ·..!.0 l . ., ·-1.Lc-c::.J..u..1:n .J.0l ..-..l.·Ole
i::;8rindo -..:u.i·~icios ...i.0~-'..-.u~,;_; .J.0 l""'! II •_.- ....... , ~_u;..;. .. ;~ ...:..L ...... ;,,._._~~Gu0n ..,..,,ui·
la ¿Úne....;J....J y 1.Jl ·cx-:".n .... cL1l.';..;;O '1e l:'! ... c~vulución ._;o¡_;i.'.:ll._; ... e: t:.JD l: -
quu lo:._~ o-uj01:i·.ro~_; '--i.1.J vl-:...;...:; .....,·..; un1..i·vl·:.:.......~:. ... i.:un i...:'-·n l ... lu<..:1:1:'"'? --,orlo 
liberi!ciún r-.-:-\..:iun:--il; ""'c~wui~n ilu:J .. .".Lnioiún '1.el J_·,~,._;i:...:~en --·olítico -
da lo..;; r--ii__,0._; ~..:.Uu .__;o..;; ü:-1_;...-:n utJ Ol .....,Ud0 ... l..' ·.iO ln_, ¡..;2....;":.__; ;-iunUÍ..:"..l.'~~
cncn~u~n~nu no~ ln olA~C ourur~, oon~~~~~n~u un ln ullw~nnc~dn 
~ll':-!~~;:.,ull~::.,.-_i._.º0 .-3 ..::l.....,;.._l,_:.11-cu._j C~;-oi.L.:li._..t·-....; ~0 l;"! vi..12 .....;ui...:i'.'l:l J ..:;.n -
0 --~ _n,,_ ~o-n~iullo y '~~Rn~n~lcn~u ~u l~- 0n~c~ ~ul .~~
~0ili3 .....,uvinli~1..8 • 

.-:il ._.u ... 1.:i_;i •• ¿ic::n't;u .i.u lu....; ,...,~-,:r:~u.__; iu .iuL.iLtGl':ll..!in ...... u--,u.l;:l.~ .uP ~u-
J . .'.l. .. id.o, ~·..;nu..i.·:-:.l ... vn·tu, .1:u:il.·v._;~-.l.i-"1 . .J ...ii-~luw·'!til..!".:J :J vconÚcJi..C-'.J...;, 
;;:.;J...c;:n....iv v._ ·cu~· ":'"' ..... .[~0__, Q.J... ...... c:..:..·i .... .:...t; ·.io__, un l2 ....... r:-u T"Lu: l::J:._j ,-. .._.·t0ncio:..;-
i.rn..-..0.L·:i..;:-JlJ...._, t~ .... w .l.t~..:.:lu;._,u O:....:Je.1;0 ....i.v 1n·¡_;ui:v~nciun0.s 8.l.'lll::::?..iC.:...;, i...:04..10 
an ul ;....;0~0 ....l.·~ ...;u.i·0;"'. J · .. ..L·.....:·i...t.J.ClJ.il • ....;,l l.'0C:Vnuc::i.1.1:i.e11to ...le l:"l vxi.:.;·t..;<.:..:n 
cia ~ul -~-~uun ~0 lu~ nn!~u~ d~ duilluwrnci3 ~un~L-~ 0n el wun= 
Ü,.0 ~--.ul: lo.._, -:-;u-.,;.__.nci.~..; uC.:i_:it.i0n·L~lu:...J l.

0

UG! un ':"'.l.'OCO~O -._'--'..:; COill--

D.:i.ciJO, 1..u . .!..'....:...:...Ln~J..O .!...Ú.l:; .• nlw_.._n°t;G en -..:,'ü.1.'0TI8 ,.......UJ:' ul .l.'0Gt;t! ..... ...;..l.:.~i~n·to -
da le~ ~~unturn~ ux~-~~n~u~ J ln ndw~~i6n ~0 ln h0A un l8 urru. 
__..., pní._;os ~~ .J.CUUL:.l.'8.Gi.C'! ~OTiU.lDr. 

...:;nc::fL .. lor~....Li2 I."'o·,·:;_;::...;ec.i.1n~ _t--,,17, Vo.roovi.a 1973, "t. I, P• 



.D.l.>l.iiOCRACI.A liEJ:>R~.:;;_,,'NT.ATIY.A .C:N SL SISTEMA INTERAW.ERICANO -
( :t· • .D~r.uoci .. ntie ropi•e:::.ontotive dan~ le ~y.;;itoine intei:·Dw~z·icain,
i. b:.e.,-,.rouontativ~ .i)euucracy in tL1e Inte1:ewt;.L•icon ~y!;;tau, r. he 
"P.l."'ezen-c~-civnG.in J.a.1.1ul.c..rái..i.ia V w~zbawui·ikán!..il~oi ~i::.;t._·ue). LE? -
Cartn do lo u~·A/ u1\'.:J ..10 19LÍ-8, 0n el a.rt. :; , t.:::_. ti--:""'uln ~1.UG: 

La ~ollrldDrldcd do lou ~u~3dDu ~werlcnno~ y lo~ Altos ~l 
nau ~uo uun ull8 ~o "ur~l~uon rc~ulerun ln or~nn~zncl6n ~olLtr 
ce de lo:...:; ¡_;,,,i_;; •• o_; -.;oL:.:co l:-:-1 br.:.....ie ...:iel ej o..i·cicio t.3:.:...·ot..;-i..:.i...vo úe lo Li~ 
mocrncl~ runre~entnt1vn. 

00:......"'í"IU~ .... J..o ln ~icvoluci6n cuu~n2, 1 I 19:...,9, .·1 ini.ci:--:tivn -
de lo;:=; ...:.li, ln V ¡:.~0uniún .J.u ConcuJ...tn d.u •. i..ini.:..i·t;i·o..J du nol.~cione.3 
.i.i.'xt0..!.·ioi:·c._; .i•.:: l--:..._.. ~~0-r-Út....:lic:-:;._¡, .:"i.u1.u.::.:.i..c.'"!n:-.,_;, en : . .iRnl;:iCt,;o .....l.0 Cll:i.lo,. 
12-15 '.¡-III 19 GO,. ~l"'ll"O i.:;6 un;. 00 el srn ci. ó n ....; u U.r0 ~i ur..lv ~J..·.., c.: in .r.· 0ni.·~ 
Jcnt~tlvA, l~ uu~l ~1c0: 

1.- .:..:;l "'.""'l·.:L.nc:l."io del 
~ed-nnto ln lnlu~0n~onuln 
l2 lu~~li~8~ iu lo~ ~~~u...; 
clun~lou ~ol ~~tnJo. 

l~nurlo de la luy ~ouo Jor 0~o~urado 
U.0 lu._. ¡:o.J.o.r.··_i~ ·J l:-- :i.'i;~C8li:¿~ci6n -.ie 
~ol Uub1Hrno ~ur 6r¿Ano~ jurlJ~lc---

2.- Lo;_; GoL·i0i.·no ...... -io l~.:..:. 1.tü:-Út:lic ...... :.; ':'!.:...:..:.0i:·i...:8n:-i~ -113;..,;~n ...;..Ur
e;ii· .;_e t...:l·~<...:t....!iuno . .;; lie:...:..·~:..~. 

3.- La nar~ot~acl6n 
.;.iin ........ ]_3:.:._:..o l·~-t . .;.:....·r.J.Ll.1rJ,iu J 
ción,. dot~ inc:o.:...:1n:1-L:i.ül~.._; 

c.:cAe:i.::i. 

on 
...:!l.) t1 

t;Ut1 

ol no~o~·, u ol ~Jurclclo ~u ~Jto -
w .. ·~ni.Ii0.::.;-co ":''"'1.!.·0;-.Ó~i..to -.i·..J nO ... !.: ....... o·cu.2-
~1 ~jerc10lo o1~ot1vo ~e ln ~owo--

4.- Lo~ GDuiurnDJ ~e lOJ ~-tn~o~ nworloanou JHbon illDnto-
ner un ~~~l~un ~ª llburtn~ inJlvl~ual y do ju=t1cla ~oc1nl ~un 
dB~u un 0l ru~nvto ~o lo~ ~drecbuJ iun~~wontnled ~o ln "ºr~on~ 
bULU8nO. 

5.- Lu.J ,ii...:i·,_.:ci,u ...... nuu ... c.no ..... inc...:01...·nu.c·n.i,o;:;. on l:':".. i~._.:i__,J...;.t...:.i_Ón -
d.e lo ...... .:......-.i--¡,~1...:..0 .... 2.i..Jw.J.·.i.l...!8111.....· ...... ...iuoun .~G:.r ""'.:..·u-...:;.Jc;iJO.:..;i ~o.i· l..lo._.;Qio ....... JUÜ.~ 
cinlaG ~~~c2cu~. 

6.- -.:.i'l u_;o 
t.i:·ario 2l 0.J.·J.0n 

~~Jta~~t~cu ~a l~ ~roccrl~al6n ~olL~la3 
..i. 01.~ ...... f...!.: ... :~ t;i ·......:o ..,i...lG:...!.' i.c? no. 

CO_!l 

7-- L~ ll~artni ~u ~ranJ~. ~0 l~ rn~1o y lr ~v. an ~0D2 
r2l ln l~burtnd ~~ ln~oi~nul6n y ux~r9cl6n ~on con~lc~onas 
oc0nclnl0u ~nr~ ln uxl~tuncl" ~e un ~~~~uon iouou~~t~co. 

8.- LOJ ~s~ndou nu0rlcnnou, con al ~ln de ~ortnlocvr lnc
in.::;·ti tucionl.:....; J.01.10t..::.1..':"'itic2....;, ial.:vn 000~~2-~r 0ni..,.l.:c .sí o~ l-i :_¡•~-..ii 
d~ do 3Uu roour-aJ y ~en~ro d0 lou t~ru1nou dd ~us loyoJ Dnra= 
con..j,olidcr :./ ~0 ....... 0l.'.l:"Oll:-J.r• su v~.,i.:.i·uctu.l.--'.'"! oconÚL.1icn, con ol í"in -
de cun.3ec;;uir ju~tas y l:..UL..1:::ina..;; L.;OnQiciono~ ...!G vid:::i -;-~:e:-"! .._;U...:i 'T1U~ 
blo-.;. 
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DEW.OGRAFIA dal 6r. d.émos, r.ueblo, y 0 ránho, e;.;c.t·ibo 
(f. D'mo~ranhia, i. Demo ~Bnby, r. Demo~r6riia), ciancig ~ua
.t.r·ot;a .J.e ln nubl.oci.6n; "t~..t.'illinos i.nt. c.r~8~0 noi· .:;,l ci.entíi"ico 
1·.i·::;nc~:..:J A. 1...J-uillar.J., autor i..le lo ..... .cll,,;;~~ent...; .J..o .:.:;it;Ci-ci....;ti ·ue Lu
waina ou .i~~u~ranbio cow~ar6a, 1d~~; ~o~~n ln deriniciin dcl
.Dic..:c:i.on8..L"iO J..0 ...... o~.i:6i'ico d.0 le ul·fü: 

0o~u~r~~Ln aJ l8 ciencia -uu tiano ~or ooj0~0 ol UJtudio 
d.0l volulu.un., 0.3-Cl.·uc·¡_;u.i:·e y ..J.a~s.:::::"":':.I....Ollo i.iv i;.:i ...... roi...:l:iciunu....; .. uUill'"1-
ns~, d0~do un -unto do ViJtn ~rinciunlwonto cunntit3tivo. 

01·._;. int. i·v._;i.;..;·w_. 

C.an·t..:t.·o __;u:...·ont;1ü .J..0 ,..:.;:.,.;t;u.J.iO_; sob..l.'ü ln i.-'üul3ciún, _;,¡UJ.'v,r-108n

Cent.L6"J ..LDl' ro::ul..a-i..ion .:::.;·Lu.J...~~.·:Ji'o'"',·i.·'.~.=.~dn- ~~-oº.'~-· :::; .. ·· .. ,:..-.. 0.5_-'-~S.·.':L~~cuo~8 J~~-.;u~~--i .ssci n o:·:.ti·-: UL'•J.l.·n~uGn .... c8l ..... ....: __ _, u..i..· _ v.. ....... ~·~ ....... • _ 1....1..·: ~~ ,_, 

~~;~:i.n ~6~i;~~_';n ~i~~~~~~~i, ->t~:ú:~ ~~t~l~n:;;2~8~i·~~~~~ ',.- 1~~}~~~-= 
puulic~ ~~u~oJ 0u~cD6ennau do ~opulntLon. 

8enL:ro L:-i--ci.no::.L.10ricnno :.lo Do.-10~1:-::i.'i'.3., ·....!~L/'·.0-~, Cl"'0~..io on-
1957, con -~do on ~nntin~o COillO Jacci6n ie le Univar~idnd de
Ci:.lilo en \...!Ol~ uo.r. .....,...;i6n con l~ 0oui..Ji6n ~cou.0uicn ...lo :;u "':"r1r~t ln 
.. ti.m.~i·i.cA Ls-t .. Ln.s O~~l'AL; !JUClic:-i In .. LO..l."'UlO....; >-"'ücl:·...:.;; inv0:...;ti_;'""!c:_;_one:3-
ronlizndnJ nor ln G~LA~~. 

Unión Int. Dnr" al ~utudio Científico do ln ~o~lnci6n, 
Int. Uni6n ~ur tho ~cLontific ~tudy of ~o~ul~tion, cro3dn en-
1920, ..::on ..;ede sn L~u~t3; riOclt>e e ..... t:-:ituto :::!Ün~ul""tn~ivo (Il)d· . .:l
.i..:!.:Gü.jUC y l8 un..;;s00; !'.'ubl. Le JCl!.lO~raT:'l'.l-'..l:he ~·~'."}.tvJ::i.81;...,; Olº ¡)o~l~ 
GX"2-n.iJy. 



Desagraviar. Este verbo r!u.e h_·-~y tradv_cirÍ'.:! TlOS, r}e C'Jní'-)rrnid'3.d 

con el Diccicn·trio, 

al oí'P..:'"!.rl.ic1o satisr-:o_cci5n GU:7l~Jlidn"; o -:ior "Hes·~rc.:ir 0 •::o·:i.~:ens,:=ir el 

")erjt.tic.!i:::> causn..rlo 11
, eX'Jresó en ltn01. le·/ reco.,iJ_··;''.:I_·:: (l:_:: 54, títi..:.lo 5, 

Li¡>ro VI) u:--1.·:i r~nJ_icC!.ci•5n nuR, no ·:J:Jst:..:1:1t8 l.1..c•v>.~.r r:n t.::-1 .!...",.-..:>.::·1~18 la n.iG 

!~J_ t;ext:;::> e~; c.J-

·---:r:~ e~.:::. 1-•:3{ j_E:·1-· 01J-::ir: c-,s~ 

r:_i_v_i_:~:r.-·; ~-º r1L-.e le 

lleva <! c:>i)_:.ci...-iii .... cJ:ri. F!l qntpr·ior f".n~1.ti:'in l~CD1. ·:r-·r1i·~,""!te 1-~ :0.ceDc:ión 

3 de C!Cr:::~'. io: ''Oi"en;·_-? o ·;e:: ::e.=; -~-.i i -:! i o r-" • ;_•; 

Cl.ll r c·J·10 '-~l. ~:;r:;L:;:,_:--l':>: y -,o:r· e~J ~Gcricl:.f! .~_i6 --·l "'fF:r·;·i·J 2,:.r~"'.v·.r l2 

ace Jc.;j_:5n j'.....U:'" :r1 i•_:·· ...,l_l_"..· ~) i e e i ::i :?'.l ' -y· i o , tro··-iY-i-:-!i.:!"· 

veceo en L:_~ l.-=?cis1..·~ci:5n i'i:-1,·-::.c;i~~r·i ~-::i·•~rn:~. 



De servido. (e J. re y). Es ta exnre sión ~e en._::_;_e."1 tra :1uy re--:>eti-

da en l·-Js le.1es indi:::1;._"!.S cu: .c~·J upl1n.t:-J.n l.::.s sc.' . ..::i.ciones c<:>n '1Ue se 

castigará l;_! rtesobe~.lie:-1:.:j_,_: n .l 1s Srac~1fls re-~:..'.....er"":. 

taré. r;u.e ~"'!i te i_., 1.o~r 3l, tí tnlo "15, Libr-:> IX, ·~uc ter .ir..?. e J!1. el si 

gc:,¡.ente pó.rrc1:t'o: 

'1.8. 

cc:r·lo 

l·~~t··s '-lltl. TJE' '/·'l_·:br:-:,_e . ..,reC"on-

l.':::- pY-o(lu.cirí··i c·)~1.. r·-·s::-ectJ :_:>_l_ e:·-u::~·:--!:;-'!.-CC c1BC]_8T"8-

ción ipso fncto •."!<.: :--1~~ J inc~:'~- n·tc ~ e> :::-i i·e ,~--·~ ~-~-~ : t;ó ·-~.!'"!.·_· e :'~.,.~~cie con-

) ·;:e;::-~ ·· ·,_tr} 1.· 

"Sel·_- d : :e ':1 j_ 

natu~ ... :,~:- :i_·J~ ·-.t~:.sC?..J.l.-:>s c·)··10 ~ ... -::!..¿-·, i.·-;p11·::.:-·t;0 .,,:iy· "."":!l. ·1::n"l·!:t''.'...!'-. 

s~u~ de ~ucntcs p~r~ rec~o~der ~ e~~a cuAs~i6n. 

el r1e!:~-



DESFORESTACION. DESTRUIDO, 

EL 76% DE LA SELVA LACANDONA. 

Palenque, Chis. Montes Azules, la sobra, e1 me~ 

drugo de la se1va Lacandona se encuentra en peligro de exti~ 

ci6n. Sus pocos más de 300 mi1 hectáreas casi vírgenes, 

constituyen el último reducto de un ecosistema al que se le 

ha degradado ei 76 por ciento de su suficiente en ei úitimo 

medio siglo. 

De un miii6n 300 mii hectáreas que ia conforma

ban a principios de esta centuria-desde Palenque hasta Gua

temala y de los ríos Tulijá a Santo Domingo al Usumacinta--, 

hoy sólo queda la llamada Reserva de la Biosf era Montes Az~ 

lcs--decrctada en 1978 durante la administraci6n de José L~ 

pez Portillo--y su superficie arbolada total alcanza apenas 

580 mii hectáreas. 

Por aire impresiona observar el coraz6n de la 

Lacandona: Montes Azules, en cuesti6n de minutos la vista r~ 

corre en montañas, cañadas o praderas vegetación abundante, 

alta, múltiple, desconocida; ríos grandes y pequeños, lagu

nas y cascadas con aguas de intensos y diversos azules. 
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Impresionan, sin embargo, al sobrevolar toda 

la zona, los huecos existentes, a causa de la deforesta

ci6n y erosi6n en el que fuera un inmenso bosque de árboles 

múltiples y diversos. Más aún, si se sabe que lamitad del 

bosque tropical que nh~ exist~a fue talada durante los tres 

últimos sexenios. 

~quí y allá, excepto en el nGcleo de la selva, 

se observan claros con tallos negros, troncos tirados o pa~ 

tizales desiertos en los que sobreviven apenas poco más de 

200 mil personas y algo de ganado. La suerte de los morad~ 

res no es mejor que la de l~ tierra cst§ril. 

Estos hombres de la selva, llámense lacandones, 

tzeltales, hasta 1875 la selva contaba con un mill6n 300 mil 

hectáreas, situación que se conserv6 hasta 1940. 

Para 1969 la superficie arbolada se redujo a 

80 mil hectáreas y entre 1970 y 1975 se desmontaron 314 mil 

hectáreas (52 mil por año). 

Durante el sexenio de Miguel de la Madrid y a 

pesar de la publicitada creación de la Comisi6n Intersecr~ 

tarial para la Protección de la Selva Lacandona, por parte 

del entonces secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, M~ 

nuel Camacho Salís, como "orgáno permanente de coordinaci6n 
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para promover el. aprovechamiento regional y 1a preservación 

, de los recursos naturales de la regi6n", hubo una deforesta

ci6n de 143 mil hectáreas (equivalente a la superficie del 

Distrito Federal) . 

En total 585 mil hectáreas de la selva Lacand~ 

na fueron destruidas en los últimos 18 años. 

El. estado actual en que se encuentra lo que re~ 

ta de la Lacandona es de alerta para los Investigadores Jorge 

Sober6n, del. Centro de Ecología de la UNAM, e Ignacio March, 

vicepresidente del Centro de Estudios para la Conservación 

de los Recursos Natural.es (ECOSFERA) , asociación civil patr2 

cinada, entre muchos otros, por l.a Fundación r-1undial para 1.a 

Vida Silvestre .. 

"La situaci6n actual es dramática si se toma 

en cuenta que ten~amos más de un mill6n de hectáreas, que 

es l.a selva m5s nortc11.a quo hay en el mundo y que todavía 

tiene un potenciai gigantesco de flora y fauna", dice Sobe

r6n mientras responsabiliza de la destrucc~6n a "una pol~t~ 

ca gubernamental errónea que partió dei principio de que la 

selva era un estorbo y que por lo único que vale es por la 

tierra en la que se encuentra". 
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DESFORESTACION EN MEXICO; URGE DETENERLA Y REVERTIRLA. La deforestación 

en e1 país es grave; hay que detenerla y revertirla. Por ello se iniciar~ una 

enérgica campaña nacional de reforestación, anunció hoy aquí el subsecretario 

forestal de la SARll, Manuel Gurría Ordófiez. Los trabajos comenzar5n el Día 

del Arbol -22 de abril- que se celebra en todo el país, señaló el funciona

rio, entrevistado después de la firma del convenio sobre recursos foresta

les entre el gobierno federal, a trav~s de la SARH y los integrantes del 

sector forestal dur~ngucnse, encabezado por el gobernador de Durango Jos~ 

Ramírcz Camero. Diversas instituciones del país ser5n invitadas a partici

par en la siembra de árboles, sobre todo en aquellas zonas más urgidas por e1 

deter~oro eco16g~co, sefia16 el funcionario. 
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,DE 5 FoR~STA-cii5!'{. ¡;;~ 
C'ÉL VALLE DE MEXICO, DE LAS REGIONES MAS DEFORESTADAS: ONU. Desequil~ .. 

brio Ecológico en la Zona de1 País donde se ubica 1a mayor concentración 

huamana. Por Manuel. Magaña Contreras. El. Val.le de México, donde se ubica 

1a Zona Metropo1itnna de la ciudad de M~xico es una de las greas del. país-

m5s afectada por la desforestaci6n anual. de 200,000 hect&reas de bosques 

en el territorio n.:.i.c.ional, según datos técnicos de los orgau:Lsmos FAO y 

UNESCO,. dependientes de las Naciones Unidas. "Entre los años 1970-1989 fu!::. 

ron desforestados 800,000 kil.ómetros cuadrados, casi la mitad de la superf~ 

cíe total de nuo.stro territorio", aseguran esas fuentes informativas. "Los 

desiertos y las zonas 5ridas en nuestro país, avanzan a un ritmo de 

100,000 hecc5rcas por a~o 11 , a~ndcn. Tambi~n se d~ce que 40 por ciento de -

nuestros bosques presentan u1~ deterioro muy severo. Los bosques del Valle de 

M~xico por lo ta1~to, deben recibir especial atenci6n a fin de que no se de-

graden y en esta forma, evitar que la regiGn <le1 país donde se uh~c3 una de 

las m5s grandes concentraciones humanas en el mundo, sufra un desequilibrio 

eco16gico todavía m5s grave. Jorge E. Gamma, investigador del Departamento de 

Biología de la llnida<l Izta¡>alapa de la Universidad Aut6noma ~1etropolitana, 

hace un llamado para que en la regi6n circundante a la ZMCM, se realicen -

trabajos especiales de conscrvaci6n, con el auxilio de las dependencias f~ 

derales, como la Secretaría de Desarrollo Urbano y EcoLogía. En el Distrito 

Federal, el problema de la gradual <lestrucci6n de los bosques preocupa a la 

Comis~6n Coordinadora de Desarrollo Rur l -Cocodcr-, ante el avance de 

áreas silvícolas afectadas por las plagas de los gusanos descortezador, ba-

rrenador y defoliador. Recuerda que durante la Segunda Guerra Mundial fue 

muy socorrido el uso de mapas y fotografías aéreas, debido a que facilitaban 

enormemente los estudios sobre logística. Estos materiales pronto fueron 

adoptados por los investigadores del medio~ como herramienta útil~ para 1os 
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estudios económicos, puntualizó el investigador Gama. De la misma forma, se 

pronuncia porque se utilicen los métodos m5s sofisticados de la actualidad, 

a fin de detectar dafios en los bosques, donde ciertamente cst5 uno de los 

elementos que puedan equilibrar la ecología. A la fecl1a, dice, los rngto<los 

de investigaci6n se han perfeccionado y los sat6lites han contribuido pode

rosamente n ellos. Pero estiina que de nada scrv~r5 el co11ocer el estado en 

que se encuentren nuestros bouques s~ no hace un esfuerzo pnra remediar 

los ma1esq~1e se detectan. l~os bosques en el Valle de M~xico, est5n sujetos 

tanto a la depre<l¿1ci6n dc1 ganado ovino y caprino y a la destrucci6n de 

pastos por campesinos que desean acondicionar, de acuerdo a antiguas técn..!_ 

cas, los suelos que van n sembrar. Asim~smo, los paseantes contribuyen po

derosamente a la generalización de incendios que diezman la riqueza silvícol~ 

en el Valle de México y ocasionan desequilibrio ecológico. 



DESNUTRICION. DESNUTRIDA, EL 90% DE LA POBLACION RURAL DEL PAIS: 

SARH. JORNALEROS, GRUPOS ETNICOS Y TEMPORALEROS, EN POBREZA EXTRE_ 

MA. El 80 por ciento de los habitantes del campo mexicano recibe in

gresos insuficientes siquiera para sus necesidades elementales y 

por ello 90 por ciento de la población rural está desnutrida, dijo 

hoy aqur el director general de Concertación Social y Apoyo a las 

delegaciones de la SARH, Lorenzo Martrncz Medina, al inaugurar, en 

representación del titular del ramo, Jorge de la Vega Domíngucz, 

el Foro Nacional de Modernización en las Zonas Aridas. La pobreza 

extrema afecta princip~lmcntc a los jornaleros, a los indígenas y 

a los m~n~fund~s~as tcmporaleros, y superarla no es tarea exclus~va 

de la política agropecuaria, sin un compromiso asumido por toda la 

sociedad, comentó. Por eso uno de los objetivos centrales de la ac-

tual polrt~ca en este rengl6n es ''d~sm~nu~r al máximo la pobreza de 

los campesinos y brindarles mejores niveles de vida sin olvidar, pa

ralelamente, elevar la producci6n al~mentar~a para frenar las ~mpor

taciones", aseveró. Respecto a incrementar la producci6n de alimen

tos, Martíncz Medina coment6 que en la actualidad el 40 por ciento 

de la poblaci6n rural mexicana ni siquiera puede satisfacer sus re

quer~m~entos fundamentales en ese aspecto. Autogenerac~6n de Ingre

sos. Sin embargo, advirtió, para lograr el impulso necesario que 

perm~ta romper los crrculos de pobreza en el agro y generar una me

jorra permanente en el n~vel de vida, ''los apoyos deben d~r~g~rse 

a elevar la capac~dad de autogcnerac~6n de ~ngresos o productos". 

No obstante, reconoci6, no se puede aplicar una misma polrtica pa

ra combatir el problema en general, pues no siempre la pobreza 

obedece a las mismas causas, por lo cual se deben diferenciar 

formas de organizaci6n, regiones y calidad de los recursos natura-
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les en cada una de éstas, entre otros. A su vez, e1 gobernador Adol-

fo Lugo Vcrduzco, quien inauguró 1a reunión, coincidi6 en que los 

habitantes del campo merecen apoyos del gobierno, en sus tres nive-

' les y, específicamente, las zonas áridas. Al respecto, el mandatario 

estatal comcnt6 que el 61.5 por c~ento del terr~tor~o h~dalguense 

corresponde a regiones áridas. Por su parte, el director general de 

la Comisión Nucional de Zonas Aridas, Marco Antonio Pascual Moncayo, 

dio a conocer que previamente a la reuni6n nacional celebrada en es-

tos momentos, se efectuaron foros locales, estatales y reg~onales, 

en los cuales participaron 1,164 comunidades. 
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DESTAJO.- ocupación, obra o labor que se ajusta por un tanto alzado. 

salario o retribución calculados sobre 1a producción fectivaº Se con

trapone al pago pur un jornal diario, sueldo mensual o forma equivale~ 

te determinada de manera fijag 
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DICTAMEND- Opinión, consejo o juicio que en determinados asuntos debe 

oírse por los tribunales, corporaciones, autoridades, etc. También se 

11Ama así al informe u opinión verbal o por escrito que expone un le

trado, a petición del cliente, acerca de un problema jurídico o some

tido a su consideración. 



00253 

Doctrina. 

las leyes inclir1.n.:::ts el dis·trito ree;ido ror l..ln sacerdote expre:::-.a:nen.te 

nombrado, p:.1r'':J :"ld:Jctrin.::1r ::_ 1._::)~~ 

nis:-no ocu.D·:Jd:) ~1or ll!'"l:l ryoctri.n·-1. L-=is '.J0ctri.nf"°!r:-Js poílÍ~-~n S(~r, inrlis-

ción 6 d.e 1.::-1 i l ~IJ1·n O)Qc tri!1."! ·11e 0:::1 ·~ l '1ic:c-:..o·:.·_~ 1·i:=> cor-ce c-·~o:J..-::.c •3.l. 

·1·:.i-: t~:::> ':l:·~ :ice: 

nunto u ]J1 35 '".:/ 37, L,,n Le P:_, :~ir~·1.i.1-·!~:t;es, l~J .. :~~s p!_l_··:::> ·:f;l I-ibrv l: 

8, título l?, n~rr~fo fin~l; l 

tu.1_::> lJ. L·. 1 2b 8:-::· e('~·-:1·e-.L !l J_ );-:~ '..J0c t:;:r·i--.~~r->;:..: "!-·t~cul_ rf.-_: s (ReJ_i-

ra ::1.lc:una ::~ _L:,3_8 :::.;,_t;eri0res. 



DOCTRINA CALVO 1868 (1'. ooctrine Calvo de 1ü68, i. calvo 
Doctrine 1868 r. Ooktrin8 Kélvo 1868), t~rwino int., J.octrine 
del.. dirloru~tico (;;;! .ui:.:>toi·i.~..ior cr¿;0n·tino, 82rlo.::.; (.;:'"1lvo ( 1Ü24---

' 1906), L_LUe e;-.;;;t?.bleci6 on 1G6S, en .~u oCra ~l :.)e.ruc.!~o intorni.l
cional teórico y rir3Gtico, el T".L"in.ciT'io ¿0n0...:.·~.i ..iu 1.._¡_ua un .::.i:;;;
tnd.o no nuadu ncantnr ro~0n~n~ilidndoJ nor n~rdid"~ cAu~eJ_n~
a lou cxtr;-onj·.)..r.'0.:3 2 ru ...... ult:-J..;; ..J.13 .:,;u0..L·rn civil o in ...... U..L"-·t..;.:....;...:;i6n,
con .:3l i! ... :..:Guu0n to ,: .. u --1u0 11 c..ra':"'!i·ín unr1. do..Ji~unl..i.2d inj u . .,; ti.i:ic2-
ble a!'.1·t;i·e: ni1ci0n1lu....; y o;-;:"""i..:.!:-"nj•.Jl'D..;rt. ~l ux-i.:.rnnj8rü ....,1.3.i·!r\ con
uid.er~J.o co~o un nnuionnl, ro~-on~nbla nn~o l~J ao~·to~ y lo-
Jre.:3 d.0l .,.""':""?Í.....;. 

1)0...:,..ie Lin .J.ol ........ _¿Ix:. 0n .J.iJ.:.:ui·.Jnt0;.....; ... r-ií....;0!.J l~t-Lnv-: ...... u.ric::
nos .i.'uu u·oli~:-!·::.u..!...·i.o lnalui.i· u . ..:.-~:: 11 clc~u. ...... ul8 Ci.!lvo 11 ..;n lo-..; ....:on
ti·atu~ ~un nui· ...... un8.l u CüwT'r1.1..1.i·1.:; p.r·ivr1.J..8.J o:·:~~:-inj·a.i.·o...; .. ~n i.l~xi 
co ln ~l~u~uln ~nlvo ruó ~nto~rndn nor ln Con~~~tucL~n do -
1~17, an n~~- 21. ~~lo lo~ ~~~nJ.0~ Un~du~ ~~~uv~oron can~r2 -
18 ,,juc""¡,;1..·inc: .._;:-;lvo, r..0 ucun"t;Dr:-i.u le. -cu...,.L .... J.u ';!_uo: 

Ln ,-. .. cDlJ·..:ución ...i.:LT"'llow8.tic8 ..l~ lo....; 0:·:::i.;r::njui·o:..; u...; un in~-
t.!:'U~U'..;;:11 i.:;u .J.0 u nr u ...... j_Ó n .~._-.;--l 0G..io T"'L.J.l.: lu...... ~.._j i.;.3.do'-' i.'u e.L·te ._; -.::o n t.r.·2-
lo....; u.0·uilü;..'.i - · 
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DOCTRINA CARDENAS 1938 (:f. Ooct:r·ine Oar:.ieno" ..le 1938, i .
Cerden8J 0octr1ne 19Jb, r. Doktrína K~r:.ianoua 1938), tGrwino-
int., nJ.:'int..:iniu ..lo L)oi·eci1o Int. J:or:.l!ulsQo al 10 IX 1~.58 noi·-
el. n..L."-3:.;.;i . ..ieni;et Liu iil~.:-:icu, ~r::l. L. ;J~rJ.enAs., ~a¿Ún ol eual 0n-
el cont.l.non·co.=J ~:lJ...:10.i.·icono lo...J ·.lu.t:'t).Cl.:i.oa ~~ lo;:...; ex-c.rCinj . .,;i·o;.,j y d.o--
1.os eu"t6¡,.;tono.~ ._;on i._;U8lo.:;...;. i.J(i.!.•J.cna ...... , '-.iuu en n,__1.U;;:;l ·.)!'!"1:;0!J.S:o.s -
naciunnlizó el ~utr6lco en w~xico, uu DnUuü con GU doctrina -
a lo pr~ctica -u~ui:.ia nor ~Ll on A~~~ica Lntin~ :.i~ ~un~uder l~
r1:0--cwocJ..~n .J.i-.....J..o_ . ..:; cic..::: ·..;...:;!u·· ....;u.__, !...!J..U..J. ...... 1.-,nu ~in t,;0n0r en -
cuenta ln -ituauión ~u l~~ ~i:~u~ ~n io:~~ní=~- :.i0 u~t~ rc----
i;..;i0n; ....:.U -~.J..·.:_:.-~0 ~u ...;.t...:WU.-'-.J..' (.,;:....;·¡;._: :-.:·0L!o...iiL..1iento ·i.;'71;....:Ui.~n t;.Jn ....... ('.i,:.:i---
co, ':"1~i.1::: -.-._L·u-~-....;:._......,..l' lu._, ...l..n¡;ux·c:....:,8..::; T".l:.i.V8,.iü.....; ...i.c l<i....;. co .. ,.;>·~ .... i..Í2_; v...:::-
tRdOun~ian~e~ ox~ru~L~dn~. 

L. 1.)}d:~U~I~.AS, Di;._j(;U..r;.;o n.x.·ununcio..i.o en ls inDUt_;L.:;..l.':=ci6n ·.i.el
Con¿.ru:..;o In-¡;.__,i.-no.cionol contr,.. l8 Guo..l.'.l.'D, :..:;;i;;;;n·i.::;i.01;:ii.n:1.:: 10 ·.le 1~.36 
Ll~xico 1936 1 ~. 12¡ Di~cu8i6n o~ ~exiu2n Uil ~ro~la~, en Ints~ 
nation::il Conci.liot;ion, If. YorL:.: 19~8. 



DOCTRINA CARB.ANZA 1918 (1::. Ouctrino 0'1rr<inza -.ie 1918, i. -
Carranza Uoci.:;r.Ln0 191b, i·. Col::t.L·ina K.~i·r.8.n"t;.s~,.- 1~ 18), t~.J:.'Clino-
int.; ol '!""'.L~-.;: ...... j_ . ._ie:nte:i Q-;.; ~·._Ú.:·:i~O, '-f0nLL.~·cisno \..)8.l:".l:.":?!nzg ( 1b:,;5J-1920) 
en ..;>U in1:oi·uu 8l 0un-:._;.r.•u:....;o .J.a ln unión un ul ni.;,.o 1:.;18, I'0 ... 1.::..:.iuló-.-
1.0...:i r . .l:inci ....... ios .J.o l""! ".--olí.-L~icn t.10 ,!. • .1,.~.:-:icu ~owo ....ii~uc: 

Le~ l~ua~ ~-rJc~riuu~ ~0 la ~ulÍ~icn in~urnnclonol ~d ~~
xico ...;on ..... u~::-~, ..::l..-~.!..·..,,_; ;.;· ._,J...nL!~i··~ ...... ..,;e .L'ui..lucon ...... ~ ...,..i.·ucl::i: ..• cr: 

"-o(;UU nir.__;ún ,....,r:.[:._; J.tJLV ..... n-cw.l'V-..:~1ii--- 0n n.i..n._;u.n~ _;_·ur:~~~ J . ...-..ui· 
11.Ln__;ún ¡..._¡U L..L.Vu ~::1 lu._. ~.....;uni.:;0....; ..i...n-cv-·:t..u.l.'~!...i .J.u u-t.i·u3. '.l'U.J..u~ ..J.·Joun
~l.it;iv-cu.i.·;_; v ·~.....; -1...i· ..L. e ·1.,;.·, ..... _. !1 ·¡_,......: J ._,..L. u 1,.;.:-.:...:: unc.:i.o n u.....;, n l ~'"'.l.' in ~i--io u 1~i ""./":...:!::::.., 
38l ...ia no-in·t0J...·· ... rv!1c..:iór:.; 

~L,¡ü n..!..n._:ún _t"!Ll..1...vi..iuu ...i0L.:0 ~-·u·t; . .=,,n....iui· u.n8 ....;.!..i.:uFc.:ión LJ~Jv.l.' -

c.:_uu ls du lo....; G~L;.J..-.....i----:!"!ü~ ...ivL -;-::í....:; Uun..i0 v:~ .. i:;._.1.,r'!bl~co.i.·...:;e, ni
l..L8oer ...10 :...,U G':li_,i:'._.:_ ..10 •..J.;:.-c ... ~nj·.J.l.:"u un t;í-cu.lo .J.~ ..-,J..'OL·JCC:i.Ón y J..o 
T"l.ri..vi..lo.._;.Lu!_;. :~:-:..:...:..:....un:-'lu ....... J 0.:.:-i:.1· ....... ,nJ •_)...:...'·:J.; J.0....;~n ·-·O.l:.' :i...~Lir?.l~..;; ::-:n-cv. -
i~ ~OL;·...:..!.·----:ni.--• ...:.o.l. .. ,'.'"""'!_:_, ,_n uu :.......I;.! ·~i:cuont~·~-n, ;.¡-, J....i...!1:-1l:~.~nt-=:: 

~a o-ta cGnjun~o du nrlncl~io~ ~~~ul~~ ~udi~1c~io ~~o~und2 
wontJ al cunuu~to ~~tG~l do l~ di-lo8ac1n. ~Jtn nu dobu _urviF 
~"rn ln -ru~ucoi6n da ~n~ora~oJ da ~nr~1Julnrc~, ni nnrn ~onor 

~;-~~~~~i..~~~~ ~-L~ ~:.~ ~~ :~ T'~~~ í'~ ~~·:.: ~~~ ~:v~~,~ ~~_; ~:~i··~v l~ :~ ~~=~~~~~~ ·= 
de ;-1:::( ...... 0~ ll..t..:DJ..lt:~ n ... i ... .'in ...i_ ui..:; .. cun.•;.J.' wu..iii'il..!:-.::iun:...: . ..: ;: l-:'o..J lüJt:::...i
~uo no uonvon¿nn n lo- ~au~lto~ ~a pní~uJ nodu~·o~os. L~ ~~plo
r:1-:ci8 ...::..u¡_;(: v~l.:ii· T'O.I.' el o ....... -i.:-:bloci~-·ien""t.o .10 lr: c.;ur~_i.."r:-11;0..t·n.i...i:-1d. 
ur.ivc::r.·:c.-ol. 

T • .b'tu3.iLA, Iri~_,_._.v._:.ncio", """~'ico 1:::;';;'.;J, n~. S¡u-101. 
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DOCTRINA ESTRADA 1930 (f. Ouctr·ine ...>.:;tr2da d.a 19,;.o, i. 
Ast.rad.o UoctJ.. .. ino 1930" :i.. ... QoktrinA ...;;Gtx·.?.d..~:/ 1S,.30), tó2·1!.lino int. 
le .ioctrinn '1el. wi.ni.~ti .. o '10 2ol2ciono3 ~xt·.;.rio:.::·v...; ~~ J., .. ~.::-:ico, 
Gen~i·o ..:J...;--c.i.·?d.a ( 1bb7-19:...7), ...;obrw ln cuu..;tión .le i·0conoci~iien
to ~e los nuovud Gubiornos ~uu ~ublicn~n, ul 26 I~ 1~,;.o, un -
fOrQn da un co~uni~~d.o o~icinl, ul cunl conJtn~ó: 

~-~ÍJ8=o~v¡.¡~~i. x~~:~~C ;o ~ot~~L~;.~~ ·_:t 0 G~~~=~~~~ ~~u~¡~~t~~ ~~ ~;~~~~: 
noca~i¿nd., un" v~~ ~~~. do ~ocid.ir l~ ~nl~cnui6n, -or bU nnr--

~~ '~1:~~J: 9,.J;~º~t~u~~:~~~~0 ~1~~~~i~~o~~~c=~·=~:~1~ 
11

ll~~e G~t~~~~~~s~L~~·~: 
cowo pouoJ p~Ísc~, ln~ uon~ucuuncinu d.u uJn ~uc~r~n~, ~ue doja 
r=.:l ni:uii,;i·io ...J..O G-uUi1.,;;:J..·no..; u.x.-LJ . .'8tl.Jül'O.:J ol -.L·unun0i~:.l.'.:...C-3 ....:.Oü.1:'0 ln
lo¿iti __ :;_J_"""..J. o il·.:.i._..i.1-i ..... :i..ir::.:..i Lio u i.;ro i·W._;::.... ••. 0n, ..-..i·u.J.uui-.:n..iO.::..>o con
oat~ ~o~ivu -itunu~onu~ un ~uu ln un~nui~n~ lu~"l o ul n~uanuo 
nnuionnl JU Uuuiu~nou o nu~u~~J~~u- ~~0u0 ~u-da~t~r~o n ln -
o-riniún ~u l.u~ 0 __ -i.:;i·o..i.. ... ü...i. L;~ .....:.u....:-¡_;.i:in-:- J.0 lu ...... llrt .. !·'"1....i.u.s 11 .t..·0..::onoci. 
CJi.l;,ln·Gu..; 11 .l.J.2 ....... i...i.w ~----.lJ..0:'"': .... 8., "i\..l.''"t..Ll.' .....:....; J_.-,,_ L. .. :..-:-.!; 0-UV..:..'l.'8, "':""'lf°"!J.'-'L.icU 

la.z.~ .• ¡..;t1"tb 8 n::1..;iunt,;: . ...,; _...o ~ ..... t;.::.; ..)v:·: u.l..::ut! L...:, no .,,_.J. wn 1...:1UJ ....::unoc.:i-= 

~~~l --:~lº ~ i~~vl~~l-lJ.~;o :::l_;~~..t~ ~L~~~;t~~j_ ~2.~~~~:; ~: ~~ ~~~~u=~~o=~~l~~od= 
p3.l.'8 j_·::::...; út.;J;'IÚ ul..Lc.;8....., .LD"L..L.!lür.! •• !0.l.'.i..~:""'!!l'.::...; • 

~u-~uu- ~u un u~~u~~u -UJ ~~unto _uu~~ ln ~ntu~in, dl uo 
b:i..v.!:no 0..i.;; .... 0..:· . .:.i..uu L:J i.:;.L·---.~1--w..:..·L..L..iu .;._u~ .... .!.·~.....:...:..LL.;1:: ..... ~ .'."1 .... u ..... _,_:.i._ni...;t..ru...;:= 
o ~!.J.L.:C. .. i..-~0..iu...; .i.o i:u...:.uoiu ...... -_.:l1 lu .... ~i-!J...:.;v;._; r-ii·vc-¡;:--:"'1,o:.; .-.u1;.' le;.;:; .l.'1.=:---

cientu ...... ._::.:_·~._,i.;., ....... ülí· .... i...:~ ..... , J.~:>i...:iC:.·~...iul·..:.: . ..,; i.::unucu .. L: '-:i.Uü .:. .• v..:· .. ...Lt...:O n"-' ;..;e 

=~~ ~~~ ~~: cl 
0 3_ ~; ;~n~;;~o -.~.~e ~~~~~~~nt~i~ ~~~i~-:~ :t,1 t~~~L1~~i·1~ e lJ.~~~ 

:cii. .. l2 ._.u l..:.:ui·~~1~8 ¿_.; vi:.1.-;--. .... i.;....,c::...0n.¿;:.:;, wvlo..:;:'"! ~ i;)_.·co.:... .....:11 lo ;...:;i·Lu.n 
ci6n iu uu -uu ~~untu~ ~n~uriorou ~uud.~n ~ur cali~ic··~u~ un = 
~~~l;~ ~~~u:{ 0.~~i~~Í~~~n ~ ·L~~ ..;,_i~~~~~~:n~-~ ~-oi.~t,{~l~~n ~~, 1 J.~~~~G D~~: ... ~g 
ri~ciJ.~..l l __ ...;-:l _:_,...: -,. · ..C ... 0~~0:.:..; 0.:cl:J.·>:""!~J 0.L·0;..,; .... :in ..;o t:...;ocLlt.::nci.2, ol GÜ 
Oi0.1:no .. :.,:) __ •.S.x.2-co ~~~li:.:.ii·t."'f ~ ¡.;"l!~t...:nu.l.' o ..:..·...:: ... ..;i_ --:.i.·, CLl.2.n..i.o lo --= 
ero~ "ruco~onto, ~ -uu A~~nto~ Oi-luw~~icu~, J oon~lnuBr 
rcept~nd.o, CQ ..... r:.::. ...... ·¡;--i,.,ui,.Jn lo co11->.i..,.ie:2·0 r .. :..-oco..l.cn·..:v, n lü!.J ;_;,i.~:!i
lBrou A~unta- ~i-luu~tiou~ ~uu lB- n2ciunu~ ru-~oc~Lvnu t~~~~n 
80.L'.:.::..ii-c~Qo.J en _,_.5.xicu, ~in c~l:iJ..'ic~i·, r..i ~.r:-..;....:i~it~~'18 ... ...::n-cw, ni-
8 .,.....o..3-cu._ ioi:i, ·..:l i0.i.·-.;c.!.:iu :....:..u.o ·i.:;en¿;'!n i~~ n2cior:o._j e.xi:;r~nj 0.r-n.:.:; -
~nrn ~00~~~r, ~~ntener ~u-t~tuir n -u~ Gu~iernou u ru~uridn-
d.o.:;. :~.-::.~;....;.~·:-.l .......... r:.·:..;._., ,_:'! ...:.:u-:.nl....... l--: ........... 0'..:.·.-Ll.l:~..:.> l..;;i.;i_;..u~l0....; T"<:"':.t.··a --
~ ·.l: -·Ui"t.-;, .. ·· ... ·aiL:i·--· = · ......... ~.-· · ·r u....,n~..;2..t:· u:?. .. :::t;.~ nut6._;i·:-·.:t:2..; -.i.G Je-
~~~~~u ~:~~~~-y ~n~ci~r~rI~~~ oon~inu~r6 u~nn~o ln~ w~uwnu ~uu 
l.a~ .i·.ie~ta ....,Loi·n ~....;ü;-it~c..l.~~ 711..1i: ~l 0~.t·ecl.Jo J:nt.;~..i:·n2c:ionnl ::l t;;;l - O~ 
.l.'t;!:C.i:.;U 1..1.L7".LUl.J.Ó."'tl.L:0.1t 

~l 1 Ái.I 1:;;.,.4-i·ue 
Deolorec~6n, ~oruule~o 
res ~e w~xi.co r~-n~cto 

nuulicndo un lo unn1t8l de ~¿xico una -
.,....,u.r· l::: .;jac .. 2::ota.I.·..:::a de ..t1.elacion~.:.1 .;:;xte.rio 
a la i.)oc"trino, t.;lXT'lio-:-1t~..io ~ue 1'unn in-= 



"terroretnci6n G..!.~r6nea .lo la Doctrina ~strada ha nerwl.·tido suro
ner ~ue, en v1rtud do olla, ol Gob~erno de hl~x1~o aJt~ obl1~B
dO a wantonor Autow~t1cawente relAc1oneu d1~low~t1c~J con to-
dos lo_; GL-bicn:no;_;j .. _ue se cot1s'tituyen 11 • 

Usiclnr~tion o:f ....ioi.1..or .oon Uene.ro _,'!Jti·~dn, en J..rnorican 
Fournnl Of Int. ~aw, 2~/1931; LA o~ini6n univar~al uObre la -
uoctrino .::;GVI.'~...ia-; ~,_Ó;.:J...CO 1~_)1 i l1l.üWO.l.'in LitJ lo ....ieu.catn:!.·Ín ..l.e hu
lBOJ...0l1<J-.) ~:x¡;e.rioru..J, L ... 8xico 1':::)41, VI. I, nn- 111-112; .A. G-.AR--
0IA i.~U.GL~~~ :r .ul i • .i.und.o .J.0 le 1:'0si;~ueri·o, : .... 0xi.oo 1'.:j-+6, II.. II, 
PT'• .52::i-3~:;. 
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. .DOCTRINA DE LIBERACION 1952 (:t". ooctrine U.a lio~.crn;ion -
de 1952, i. Libor2tion Doctrino 19~2, r. oo~trins osvobozhde-
niia 19~2), t~rmLno int., ~onomin~ci6n del ra~~ A~ra-ivo ~ro.rn 
~n do ~ol!tica ox~o~ior do ~U AdoptAdo, do-pu~~ do ~~tnllnr~l~ 
guerra coronno, ~ur ln- ~onvuncionou ~owócrntn J ro~ublicnnn -

=~6~9i~ ~~l=~~r~~~~n~~~i:E~~~=~~~w~~ =~~~~r;~~~~lo~~~~o~~~~~~~ 
2r..ii~n·t<..:.!L.10nt:;o 110.t· vl Guui.c:i·r1u J.o l'"l 11'..i.··A, i..;u,:,ro -..U-üJ0C.t·ot~.i·io ..lo 
~stndo, Hnll~tcin, un cun~o~~ncin dict~dn Jn ~our~u~uwn Un~ 
v0..t·~i.t.:/ 01' ·;'/":"..:...;.iin¿ton, ul 13 III 19:.>2, .it?....!lr!.cÓ :...1ue un ~uro,-.~~ -
0cit··, .J.oct.1::_n~ ·.iv~-J -:nü.J.:.'~C:'ll' l"'"1 11 li-L:·->.1.."'.\0i0n ..... to i-::..., nn....::i.un.:J:J .so-
ju'..'...:g\"':>d.~...:; T"'Ol.' ul ..::owui-1i:.:ano, h'l:.:;·i;n lo_; Ü.l.':"!lu:..; 11 • Un i.J.0Ólo~o Li.u -
lA d. 1. ~uc ol ~ociÓlo~o nortenwo~Lcnno J. Durnhnm, conucidO-
~i~~1.:;~~:~~;~lSi u~~~~~~':i2n~u l(1 ~uur.!.·~ i.·i·í2 J c.;unt;r-:~2~io ~ l~ --



DOCTRINA DEL PLURALISMO 1970 (:J:'. Doci:;.!:ine du rlurGlistae Lie 
1970, i. Plurnli-m ooctrina 1970, r.- Oo~i:;rínn rlurnlizwn 1~70) 
t$rmino int., toorin int. rorwuln~n por el ~ro...;idento de Cbi-
le, el souinliut8 s. Allende, un su mend8je diri~ido a ln nn-
ci6n el"/ XI 1S7ú,_JonJ.o ..;o...;-cuvo -¿_ue vl_"plU.!.'Ali.:.aao políi:;iuo 
en 1.A:...; .:.i::· olo c...::iu ni.;:....; .l. n ·i.; _,..._. n :~ ei v n ri l t.:: .s 11 .J. 0 L".!..U.U n l.:; •.:..iA:L..;. ·t;0 n c:i.2 con
ti~ua de ~-i:;~do..; con -i..Jtawn..; ...;ucinle..; dizorwnte..;, nu J.000 -cr 
...;.;.;t:;Orbo _,n vl iu.~.'ll.· .. ::..:ollo ,_J...::;. G'....;•..3~".'J...; ..:....·~l...,:...!..i.une:: ..... .Lr~-..... ;l-'e.3·t~l... ..... 'lu._; ,-
les cualu..; J.eoun ua...;~r..;a dn la nu injo~~nci~ en lod ~aun~o~ in 
t\,;l.:r_·no.:;; ..J.t:.i l2 ot:t•:! n0.i:td o.J .:...:n t.Jl .ru..._;nc.:to ..i,.., lu ..... -l~.!..·1 .. ;i;1.::;nu~ .J.o ...:.:n= 
da n;o.ci.0n i:1 ·Jl0t:·ii· ...;u p.rü-p:!..O ...; ..... : ........ i~o .J.0 -..:lu ....... 2.r ...... ollo. L8 ""l."i.~i.Ol..-..r:-
1..!0n1·:i....i.·~::.1L.:J..Ón "'r"'..l.":~c-G.i.cn .iu \J__. ·t;s ~ .. ,J.vl P· i·u.J l2, LJ\;.1Cl8i·nción
de ~r.il-cB ......:...v l.t..:._. T:'.;.:.....,...;:i..d.anto..; .iw ./\.L·._; .... .d1-~.,¡_nn y .lu Vl.1.il0, .2_ .. ¡. -~'"II --
107 1. 



DOMINIO.~ Poder de usar y dLsponer de lo propLo. SuperLorLdad, pote~ 

tad o facultad legítima de una persona sobre otra u otras. En Derecho 

Político, territorio que se encuentra bajo la dominación de un Estado 

o de un soberanoº En la organización imperial inglesa, cada uno de los 

Estados, pueblos o colonias que gozan de autonomía y personalidad in-

ternacional plana dentro de la Comunidad Inglesa de Naciones, cuyo j~ 

fe simbólico es e]_ rey de Inglaterra. (v. "Commonwcalth".) Para el De 

recho CLvLl, domLnLo sLgnLfLca tanto como propLcdad o planLtud de fa-

cultadoes legalmente reconocidas sobre una cosaº ABSOLUTO. El dominio 

propLamentc dLcho o propLedad; el domLnLo dLrecto y a la vez el GtLl 

sobre una cosa DRECTO. E que reserva el propLetarLo que cede el dom~ 

nio Útil de una cosa por enfiteusis, censo, feudo o derecho real aná-

lago~ EMINENTE. En el Derecho Público, atribuciones o facultades que 

tiene el Estado para ejercer, como soberuno, el dominio supremo sobre 

todo el territorio nacional, y establecer los gravámenes y cargas que 

las neccsidudes públicas requieran, ya sean impuestos, expropiaciones 

lLmLtacLones o prcstacLones. En el Derecho Privado, domLnLo emLnente 

es formulada en un juicio por una de las partes_ Procesalmente, en su 

acepcL6n prLncipal para el Derehco, es el escrLto por el cual el actor 

o demandante ejercita en juicio civil una o varias acciones entabla 

recurso en la jurisdicción contencioso administrativag DE POBREZA. La 

que tiene por finalidad obtener la declaración o declaratoria de po--

breza, beneficio que permite, a quien lo logra, litigar sin abono de 

costas .. 
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DROGADICCION. 

, LEJOS DE TERMINAR EN EU LA GUERRA CONTRA 

LAS DROGAS: R. THORNBURGH. 

El secretario de Justiticia de los Estados Unidos, 

Richard Thornburgh, dijo ~'!11!•=..,...,;;;-io- que la guerra a las 

drogas en su país está lejos de terminar pero recalc6 el 

hecho de que recientcmen~c 450 de los cri~inales m&s vio 

lentos y contumaces relacionados con droga "han sido sac~ 

dos de nuestras calles y vecindarios". 

hntcs hab~a explicado que el arresto de esos 450 -

criminales mAs violentos relacionados con drogas se llcv6 

a cabo en las ciudades de Washington y Baltirnore, median

te las redudas ''m5.s efectivas, limpias y libres de viole!!_ 

cia" de la historia reciente, que forman parte de la "Op~ 

raci6n Stop", (programa. con.tr.:i cri1nin.::i.lcs que aterrorizan 

las calles), en una ofensiva que llev6 ocho semanas. 

Hizo saber el funcionario que entre los detenidos 

hay 25 personas acusadas de asesinato y delincuentes rel~ 

cionados con drogas que habían andado pr6fugos por más de 

ocho años. 

Reconoció el esfuerzo de 12 agencias de aplicación 

de la ley, y departamentos de policía y al servicio de al

guaciles de Estados Unidos, para el éxito de la operació~. 

Acompañaron al secretario de Justicia: William ---



/ 2. 

Bennett director de la oficina de política nacional de con 

trol de la droga, y el secretario del servicio de alguaci

les de Estados Unidos, Stanley Morris. 

El primero de ellos dijo que espcr.::i que otras ciud~ 

des de su p.::iís inicien ofcnsiv~ contra l.::is drogas, ya que 

la Opcr.::ici6n Stop, tl<:..:mostr6 que "se puede aprehender a los 

malos", y también que "querer es poder". 

Bennctt destacó que l.::i cjecuci6n de la ley por sí -

misma no es suficiente para combatir la drogadicción y el 

narcotráfico; sin embargo, agregó, lo vital para el &xito 

de sus iniciativas (contra las drogas) es la educación del 

público. 

Por su parte, Stanley Morris cuyo encargo es el de 

capturar a los criminales prófugos, puntualizó que la Ope- ~ 

ración Stop demostró que los fugitivos "pueden correr pero 

no pueden esconderse, cuando se encomienda a buenos inves

tigadores policiales l.:i t.:irc.:i de seguir su pista". 

Morris agregó que la Operación Stop cost6 un millón 

300 mil dólares e involucró a 56 agentes federales y a 34 

a nivel locul. 

Explicó que inicialmente tuvo corno meta la recaptu

ra de 840 fugitivos acuados de homicidio y delitos relaci~ 

nadas con drogas y advirti6 que "no nos detendremos hasta 

que todos hayan sido arrestados y declarados convictos". 

Finalmente, comentó Morris, "al tomar corno objeti:_ 

vos específicos a delincuentes contumaces y peligrosos, 



3 -

la Operaci6n Stop maximizó sus probabilidades de dislo-

/ car la actividad criminal de determinadas zonas y mejo-

rar la seguridad pública". 



DUENA.- La mujer que tiene ia propiedad o e1 dominio de una finca, o 

de otro bien mueble o inmueb1e. En acepciones ya antiguas, la señora_ 

o mujer principal de la casaª Viuda seria encartada de las criadas de 

una casaº Mujer de ciase noble o acomodada que vivía en comunidad con 

monjas. La que no era doncella. 



DUENO.- E1 propieta'rio de una cosa: e1 titul.ar de un derecho, quien 

ti~ne ei dominio de un bien muebl.e o inmueb1e. Persona independiente 

o con 1ibcrtad de obrar o actuar: en cuyo sentido se dice ser dueño -

de uno mismo. El año o señor de la casa, en oposición a los criados. 

DIRECTO. El que tLene el domLnLo dLrecto de la 8nfLteusLs, el que pe~ 

cibe una pensión anua1 en reconocimiento del mismo. UTILº El que en 

enfiteusis explota directamente la finca, pero con la obligación de 

pagar cLerto canon o pensL6n anual. 



Ecoc:i:dio en Todo el .Mundo. 

propone una cruzada Mundial y Advirtió que Para el Siglo XXI, 
35% de la Superficie del Planeta Será un Desierto 

El Senado de la República propuso emprender una 

verdadera cruzada mundial, en la que participen espcc1almente 

las naciones más desarrol.ladas, para .. detener el ecocidio que 

con celeridad acerca al mundo a un desastre de magnitud in-

calculableº, y aseguró que en nuestro país, del total de 200 

millones de hectáreas, 150 millones ya presentan graves ~ro-

blemas de desertificación-

Al frente de una delegación senatorial, el duran 

guense Héctor Mayogoitia DomYngucz sefial6 lo anterior en Was 

hington, ante la Conferencia Interparlamentaria sobre Aspee--

tos Globales del Medio Ambiente, y precisó que en nuestro p~s 

~ cada año se degradan. 100 mil hectáreas. 

Esto se debe, agregó, a que suelos con buenos pa~ 

tizales se utilizan en la agricultura para obtener cosechas 

infimas durante pocos años; a la salinizaci6n de suelos de 

riego como en la Comarca Lagunera: al sobrcpastoreo derivado 

del alquiler ilicito de pastizales ejidales; al uso de ferti 

lizantes y plaguicidas y, en general, al uso inmoderado de 

recursos naturales. 

!-'iayogoitia Donínguez recordó que de acuerdo con la 

ONU, el peligro de desertificaci6n se cierne sobre una exten 



si6n equivalente a las superficies conjuntas de Estados Uni

dos, Australia y la Uni6n Soviética y cada afio se deterioran~ 

en el mundo,21 millones de hectáreas de tierras agrícolas de 

las cuales 6 millones se pierden irremisiblemente. 

La Organizaci6n mundial, estima también que a pri!_!. 

cipios del siglo XXI,35 por ciento de la superficie del pla

neta será desierto, lo que significar5 que en s6lo dos déca

das este tipo de región habrá aumentado 40 por ciento su ex•· 

tensión. 

Recalcó,que en nuestro país,se ha perdido rn.S.s de 

1a mitad de la superficie boscosa original; 50 millones de 

hectáreas deforestadas durante el presente siglo y a éstas 

se suman cada año 400 inil hect5.re.as de bosques y sel.vas. 

La situación en América Latina es alarmante, pues 

de los diez n1illones de hectáreas que cada a:f10 se destruyen 

en el mundo -soló por lo que se refiere a bosques-, la mitad 

corresponde a esta región. Eso significa que en los últimos 

30 afias se han deforestado 200 millones de hectáreas, lo que 

nos acerca rápidamente a un desatre ecol6gico. 



Ecoguardas. Desempeñan sus integrantes una imprescindible misión 

de vigilancia las 24 horas del día. No portan armas, pues su enco

mienda no es de car5cter policiaco. Su principm instrumento de 

trabajo es el convencimiento a trav~s de la explicación acerca de 

la importancia de la defensa del medio ambiente en la metrópoli. 

Contribuyen, en forma directa, a prevenir y extinguir los incen

dios for8stalcs; actdan a fin de localizar la c~plotación ilegal 

de los recursos boscosos, como la tala clandestina; realizan ac

ciones con el propósito de impedir la proliferación de tiraderos 

de basura clandestinos, evitar el transporte de materiales para 

construcción en la zona da ruserva ccológic~, proteger la escasa 

fauna y, muy particularmente, a ln detección de asentamientos hu

manos irregulares. en esta etapa de sequ~a. se agiganta la respon

sabilidad de losecoguardas. El cuidado de 36 mil hcct5reas de bos

ques que forman el p~trimonio boscoso del Distrito Federal, a car

go de la referida Comisión Coordinadora para el Desarrollo Rural, 

recae en gran medida en los cuerpos de vigilancia encargados de 

su integridad y salvagu.:ird~. Barccló Rodríguez declar6 la semana 

anterior a NovedaJes que en la incipiente 6poca de calores, y has

ta la fecha, se han rcg~strado ya 144 incendios, fundamentalmente 

de past~zalcs, y se ha registrado la p~rdida lamentable de cuatro 

hectáreas boscosas. El a~o pasado, los incendios forestales devo

raron entre 60 y 70 hect~reas de arboles. Defender "a capa y es

pada" la zona rura., de las cmbestid.:ts de la que desempeñan los 

guardianes ccol6gicos. El año anterior ejecutaron alrededor de 

ocho mil clausuras de casas en construcci6n en predios vendidos 

y ocupados de manera fraudulenta en las ocho dclc~cioncs compren

didas dentro del área de conservaci6n ecol6gica. Tan s6lo en la 
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demarcación de Tlalpan se efectuaron poco más de dos mil e lausuras. 

l.a Comisión Al. respecto, cabe subrayar las 

Coordinadora a fin de no ceder 

gestiones que realiza 

en un centímetro más del 55 por cien-

to de• territorio del Distrito Federal que todavra permanece como 

una zona rural y reserva ecológica. Aparte de las mencionadas 36 

mil hectáreas de bosque natural, el inventario abarca 32 mi~ de 

frontera agrícol_Cl y 30 mil más que se c:-:tiQ"'ñdcn en l.::i denominada 

zona temporalcra. llu.brá que mnntcncrlo.s u saJ_vo de los 11 vivales y 

coyotes 11 que abusan de lCl. ncccsidud de quienes anhelan contar con 

un lugar digno para vivir. Volviendo a la labor de los ecoguardas 

es de justicia reconocer qua por su esfuerzo y diligencia se ha 

logrado frenar la tala clandestina de Srbolcs del sur de la ciudad. 

Gracias a su vigilancia cotidiana, ha sido posible descubrir la 

actividad de oserraderos que en forma por demSs ilrcita, se dedi

caban a recibir cargamento de especies de pino y oyamel procedentes 

de Rro Frro (Estado de M6xico) y de San Miguel Topilejo (Tlalpan, 

D.F.). A su cumplida y nada fdcil misi6n, se debe la recuperaci6n 

de mantos frcáticos en zonas de escurrimientos pluviales en donde 

los fraccionadores fantasmas medraban con la comcrcializaci6n de 

la tierra y cre~ban asentamientos humanos que contriburan a conta

minar los manantiules. No todo#' el;¡ ro está, se agota en una labor 

de vigilRncia. Los compromisos de la Comisión Coordinadora se ex

tienden entre otros a la plantaci6n de mSs de dos millones de ár

boles, la construcci6n de 20 presas con 400 metros cdbicos de ca

pacidad, al upoyo a las actividades productivas de los campesinos 

para elevar los volúmenes de alimentos, y a la dotaci6n de crédi

tos Y asesor~as para mejorar las técnicas de cultivos. Lo impor

tante de todo 8llo es que se ~vanza por el mejor camino. Sin duda. 
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Ecolog~a. Los problemas ecológicos del planeta, una preocupación -creciente. Aterrador, el grado de deterioro ambiental, por Héc-

tor de Cervantes c. "Los pobres rurales que talan los bosques 

o exprimen al máximo las tierras exhaustas no son las causas de 

~ devastación, sino sus agentes desesperildos y sus v~ctimas con-

fusas", sefiala William 11. Drapar ITI, administrador del Programa 

de 1.as Naciones Unidas par.:i el DesLl.rrollo (PNUD). 11 ~unca ha teni-

do el medio ambiente mayor relevancia qua en la actualidad. La 

atención mundi.::il se~ cst~ c·nF.oc.:indo rn.1:s 1' m.:ls en los problcm.::i.s 

ecológicos del planeta. La dcgradnci6n ambiental y sus efectos 

principales han tr~scandido regiones y fronteras nacionales, y 

hoy se les reconoce como problemas que atarl.cn al mundo en su con-

junto" agrega Drilpcr. El PNUD, en su calidad de mayor organismo 

financiero de la cooperación t6cnica internacional, desempefia un 

papel fundamental en la acción cncaa1inada a reclamar y proteger 

los recursos natur~es del mundo, de los cuales depende todo el 

progreso económico y la segurid~d humana. Asr como la degrada-

ci6n ambiental en mucho tiene su origen en estilos de producción 

y consumo que descuid.:iron el entorno y los recursos naturales; 

el restablecimiento del equilibrio y la calidad ambiental en na-

ciones y regiones, e incluso a nivel global, no puede darse sin 

considerar su íntima conexi6n con los modelos, ritmos y niveles 

de desarrollo. Según el organismo, son graves y numerosos los 

problemas que se enfrentan en la actualidad. Esta es una breve 

listu. de ellos. Para fines del presente siglo, los parses en 

desarrollo tendrán un promedio de sólo 0.19 hectáreas de tierra 

cultivable por persona. Si no se adoptan medidas positivas para 

reponer los suelos, el rendimiento de cultivos también disrninui-

r~. 0 Los bosques tropicales están desapareciendo al ritmo de 
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11 millones de hect~reas anuales. Ello se debe, en parte, a que 

alrededor de 1,500 millones de personas, que dependen totalmente 

de la leña para sus necesidades enefgéticas, talan los árboles 

a un ritmo mayor al de su reemplazo. 0 Más de 3,000 millones de 

hectáreas (prácticamente la cuarta parte de la supcrfici0 de la 

Tierra) est5n sujetas a algdn tipo de desertificaci6n. En algu-

nas regiones de Africa, el desierto est5 invadiendo las zonas po-

bladas a razón de 16 kil6mctros por afio. Se estima que 25,000 

personas mueres cada d~a como resultado de la escasez y la canta-

minaci6n del agua. 0 La población del mundo crece en 80 millones 

de personas por afio y se espera que llegue a 6, 000 millones a fi-

nes de siglo. El PNUD, en asociaci6n con otros organismos del sis-

tema de las Naciones UnidRs, está combatiendo todos los problc-

mas arriba mcncionados 7 incluyendo la contaminaci6n industrial y 

el efecto de invernadero. A partir de 1972, el PNUD financia ccr-

ca de 1,800 proyectos relacionados con el medio umbicntc. Estos 

proyectos van desde la aqricultura hasta los recursos naturales, 

la población y los asentamientos humanos, salud ambiental, con-

servaci6n de suelos y bosques, cuencas hidrográficas y fauna sil-

vestre A los proyectos que tienen consecuencias para el medio 

ambiente les correspondo una parte cad~ vez ~~yor de las ~signa-

cienes globales del PNUD. En M6xico, el PNUD en colaboraci6n 

con la Comisi6n Nacional de Ecología de lu Scdue, llevan a cabo 

un proyecto que prestar& atención a los problemas ecológicos prio-

ritarios, tales como: Contaminaci6n crítica en determinadas 

ciudades (DF, Guadalajara, Monterrey, Coatzacoalcos y Tula). 

ºProtecci6n de recursos hidráulicos. "Protección de fauna y flora 

en peligro. 
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CONTAMINACION NO DEBE HABLARSE DE 

UNA, SINO DE VARIAS. 

La contaminaci6n ya no es lo que era. Por mu-

cho tiempo considerada como la más peligrosa de las fuen-

tes de contam~nac~6n la atm6sfera urbana se ve hoy relega-

da al segundo plano de las lcs~oncs atmosf6r~cas. Alcrtü-

dos por las medidas que demuestran la importancia de los 

contaminantes en el interior de locales profesionales y h~ 

bitaciones, los especialistas dan hoy el toque de alarma y 

advierten contr~ sus eventuales consccucnciüs sobre la sa-

lud. 

No debe hablarse de una sino de varias contarn~ 

naciones atmosféricas~ Se trata de un grupo complejo de 

t6xicos que se combinan a merced deltiempo, de los lugares 

y de las condiciones meteorológicas, un conjunto complica-

do del que resulta difícil apreciar sus efectos biol6gicos, 

en el hombre, dado que los estudios epidemiológicos son 

largos y nada sencillos. 

Con la crisis energética, que por afán de ec~ 
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nomizar inicita progresivamente a los constructores y usu~ 

rios a limitar los sistemas de venti1aci6n y a reforzar el 

aislamiento, la contaminaci6n de los locales, en donde gran 

parte de la población pasa con frecuencia mfis de 24 horas 

diarias, ha pasado a ser un problema inquietante. 

Como respuesta a los autores norteamericanos y 

canadienses, que por el mismo rigor de su clima se ven ogl~ 

gados a tomar conciencia de estos problemas, los especia

listas franceses empiezan finalmente -no sin un cierto re

traso- a preocuparse por el fenómeno. 

TABAQUISMO PASIVO. 

Tres fuentes esenciales los contaminantes pr~ 

cedentes del exterior, los que se derivan de 1a actividad 

de los ocupantes y los perjuicios que pudieran engendrar 

los materiales de contrucci6n de los locales -contribuyen 

a la contaminación interna. En ia confinada utm6sfera de 

las habitaciones y las oficinas, se pueden hallar a una 

concentración superior casi todos los agentes contaminan-

tes externos. Los gasas y las part~culas de impurezas 

que se haiian suspendidas en el 3ire se infiltran en los 

locales y se suman a las fuentes internas de estos mismos 
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contaminantes: el dióxido de azufre, el monóxido de carbono 

que proviene de los aparatos de calefacción, de las estufas 

y del tabaco, el plomo del exterior gue se adhiere a las -

ropas y el calzado y que se vuelve a detectar en los alime~ 

tos, los óxidos de nitrógeno y las demfis partículas que se 

hallan suspendidas en el aira ambiental. Este uirc, del -

que respiramos 15 metros cGbicos diarios sobre una supcrf~ 

cie pulmonar de 80 metros cuadrados, amenaza en primar t6E 

mino al aparato respiratorio y, en el caso de ciertos tóx~ 

ces como el óxido de carbono responsable de ochenta muer

tes anuales en Francia, el sistema nervioso central o, en 

el caso de otros, como el plomo, las células sanguíneas y 

l.os riñones .. 

Con sus tres mil componentes identificados ha~ 

ta la fecha y sus 5,000 millones de partículas por cigari

llo, el humo del tabaco es indudablemente el más temible 

de los contaminantes asociados a la actividad humana. 

LOS NIÑOS AFECTADOS. 

Entre estos últimos, los daños que se derivan 

de los trabajos improvisados (talachas) y de mantenimien

to de las habitaciones ocupan un lugar cada vez más impo~ 

tante. Estas actividades propician ei que se introduzcan 
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en ias habitaciones una serie de productos o material-es g~ 

~ neradores de gas, de vapores o de particuiar que en un mo

mento dado pueden contaminar el aire ambiental. Esta for

ma de contani.inaci6n atmosférica constituye, junto con e1-

mon6xido de carbono, la principal causa de intoxicaci6n 

por v~a respiratoria en un medio dorn6stico. 

Los materiales como los hidrocarburos benz6ni

cos, y los pigmentos de pintura tules corno el plomo, el 

cadmio, el cromo, son una fuente de toxicidad inmediata p~ 

ra el sistema nervioso central, las mucuosas oculares y re~ 

piratorias, m5ximc que son utilizados sin las precauciones 

que se recomiendan en el medio profesional- y en ausencia -

de vigilancia médica. 

En el interior de las habitaciones, la cocina 

y el baño son lugares predilectos para la contaminación. 

Los múltiples aerosol.es de cosméticos o de productos de 

belleza y mantenimiento, cuyo desastroso efecto en el me

dio ambiente es de sobrn conocido, son tanto n1ás tóxicos 

por cuanto que las h~bitaciones estSn frecuentemente mal. 

ventil.uCL.J .. s. Las m~nGsculas part~culns de estos aerosoles 

tienen 1.a mal.dita costumbre de penetrar en. el. interior del. 

árbol. respiratorio de destruir su revestimiento protector 

y de provocar de esa forma, particul.arrnente entre las peE 
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senas más sensibles, infecciones respiratorias y bronquitis 

cr6nicas. La óltirna fuente de contarninaci6n interna se as~ 

cia con los materiales de construcción. 

Se trata del radón, un gas radiactivo que se em~ 

te al aire a partir de ciertos subsuelos o del gas natural-

Algunos pLensan que este elemento podr~a contrLbu~r al de-

sarrol.lo de cánceres pulmonares. Cabe mencionar también 

los formaldch~dos que provLencn de las maderas aglomeradas 

y el am~anto, sustancLns que a la larga puedan provocar 

una grave patoloa~a pulmonar. F~nalmente, a estfi lLsta ex-

haustLva de contamLnantes doméstLcos habr~a que agregar 

las enfermedades rcspLratorLas Lnfecc~osas y alérgLcas rel~ 

cLonadas con la clLmatncL6n de los locales. 

En 1987, l.a. Orgüniz.:ición !'-1undia1 .. de la Sal.ud 

publLcaba para Europa un compendLo de recomendacLones r~ 

lativas a la calidad del uirc~ La contamLnacL6n Lntcr~or 

ya no debe ser ignorada, y, por otro lado, ya es tiempo 

de que los responsables se preocupen por sus efectos en 

la salud, repercusiones a la s que son particularmente 

vulnerables ios niños. 



úU2 7¡:;; 

Eco1ogra Industria1. "Uno de 1os principa1es retos que enfrenta 

México, es sin lugar a dudas, el de alcanzar la modernidad, la 

cual habrá de permitir que los diversos estratos productivos de1 

pars, incrementen su eficiencia y puedan ser ara a ara, más compe

titivos en los crecientes mercados internacionales", dijo Ignacio 

Pichardo Pagaza, gobernador de1 estado de México, durante e1 Pri

mer Congreso Mexiquense de Ecologra que se efectuó en aras pasa

dos. En este congreso se habl6 sobre temas como la concientizaci6n 

de los industriales en cuanto al problcmil de la contaminación. Se 

sabe el dafio que causa la contaminación, tanto en el ambiente co

mo para el hombre mismo. Y pensar que de este grave mal de podría 

sacar un beneficio si se supiera aprovechar. Por ejemplo, vemos 

basura por todos lados: si algo no nos sirve su destino pr6ximo 

es la basura, pero pensamos qué tipo de basurG hay, si es biode

gradablc o no, si se puede reciclar y por lo tanto volver a usar. 

Y lo que es peor, ni siquiera tirumos la ~sura en su lugar, sino 

que hacemos de cualquier lado un basurero, empezando por la ca-

l le. Pero para lograr todo esto, es necesario tener las técnicas 

ambientales adecuadas con ]_as cuales se pueda solucionar el pro

blema. En momentos como estos, es importante la colaboración que 

algunas empresas ofrecen. Tal es el caso de KLM. Compañía Real 

Holandesa de Aviación, que ofrece l~ posibilidad de asistir a 

las diversas ferias industriales que se llevarán a cQbo en Euro-

pa a 1o largo de 1990, conjuntamente con Viajes Olin. Una feria 

en particula.,- y la 

tado de México, es 

cu~ se promovi6 durante el congreso del es

la Feri~ IFAT. Esta feria se llevará a cabo 

en mayo aquí y se presentar~n las técnicas ambientales más ade

cuadas, adem~s de que se visitar~n las instalaciones anticonta

minantes en Frankfurt. Esta podrra ser una gran experiencia 
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para 1os industriales que están conscientes de este grave problema 

y buscan darle una solución. 
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ECOLOGIA. LEGISLACION ECOLOGICA. No se ha aplicado la l~ 

gislación ecológica en nuestro país por la falta de concien

cia cívica, que ha llegado a las altas esferas de la autoridad, 

porque se carece de organización y se sufren los efectos de la 

crisis económica, sefialó ayer Mar~a del Carmen Carmena, presi

dente de la Acadcmitl de Derecho Ecológico en el Instituto de In 

vestigaciones Jurídic.:ts de la UNA.l\l. Afirmó que exj_stc una falsa 

apreciación por parte de la comunidad respecto a la legislación 

ecológica y de protección del ambiente, que rige desde l988. 

"Por la crisis económica no se han podido desarrollar t6cnicas 

como la de la evaluación del impacto ambiental -que es cara -

para empresas y gobierno- lo cual permitir~a aplicar medidas 

para el control de los factores que afectan la ecología", dijo. 

Coment6 que nuestro país tampoco ha tenido dinero para instalar 

laboratorios nacionales dedicados a la comprabación de factores 

de ambiente. "Son obsoletos nuestros sistemas de monitorco y -

no responden a las necesidades del país, aun cuando existen -

acciones concretas, bien encaminadas como las que están a cargo 

de la Universidad Nacional, institución gue en el presente con_§_ 

tituye el semillero de la conciencia ecol6gica a nivel cientí

fico'' lo que hQ permitido, opinó, que se amplien las opciones y 

el interés. Mencionó entre las dependencias de~a UNAM dedicadas 

a diversos aspectos de ecología y ambiente, el de Ciencias de -

la Atmósfera, que participa como punta en el manejo de proble

mas de contaminación ambiental. Otro centro importante es el -

Instituto de Ecología, donde se estudia el manejo de recursos

naturales y las zonas de reserva, y el Instituto de Investiga-
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cienes Biológicas, también dedicado a estudios sobre contarnin~ 

ción~ Explicó que la legislación ecológica no sólo prevé la s~ 

tuación penal, sino que ésta es la última consecuencia de la 

no aplicación de otros ordenamientos. Consideró la investig~ 

dora que a la fecha no se ha aplicado esta leg~slaci6n en su 

aspecto penal, ya que apenas se están dando las bases de las 

evaluaciones del impacto ambiental, y en muchos casos apenas 

se inicia en cuanto a sistemas de agua potable, drenaje, y a~ 

cantarillado. Ln doctora Carmena af~rm6 que la correcta apl~

caci6n del derecho a la ~nformaci6n permitir~ a la cornun~dad 

estar enterada y hacer concienc~a c~v~ca de esos graves prob~ 

mas que la afectan. Por esa v~a se conocerán leyes, valor de 

los recursos naturales y posibles acciones para conservarlos 

aprovecharlos en mejor forma. Sugirió una mejor organización 

de los habitantes de grandes ciudades como el Distrito Fcder• 

para que hagan públicas sus protestas y esto dé origen a acc: 

nes correct~vas por parte de las autoridades. "Tenemos que p: 

pararnos, educarnos, para resolver el problema y no tirar la 

estafeta para que la recoja, tardíamente la próxima generaci 

concluy6. 
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Edictos. 3sta et.~··1~cie lecisl_::ttiv2~ se en~-pl.en c;.;-!.:1u Yí~z. r:n..,-:>s en 

l:"Js tif~1:1_(105 preGc'-':·1tes. ?t¡er=Je ñecirf"C ,...,118 h'.·• cl:es:-3.pnrocj_r!o en l ~ no

;:iencl.9.tur.:..1. rJe J.~1 le,.f!isl.:::i.ción cent:r··_J1-, A~~ r!ec1...r·, ,¡~ los Purl.-.! ;en tos, 

el~ ,Teí'e C:.c.l ::=:st ... _•.--l:> .Y 1.::>s "Tinist.1··os. 

cit:.:•n l.os 



i.JU283 

EJIDO MITICO. 

El nuevo esquema de desarrollo económico mexicano p~ 

so a paso está conformando un esquema de libre mercado. Con 

la reprLvatLzacL6n de los bancos se crearán los cLrcuLtos fL

nancieros que darán mayor consistencia al program.:i liberal s~ 

lLnLsta. En los hechos, sLgnificará una ruptura signLficatL

va con el pas.:ido, así como un golpe letal al estatismo y al 

programa de industrialización y de mercados cerrados nacido 

en la 0poca de la posguerra. 

Sin embargo, el neoliberalismo mexicano aún mantiene 

estructuras productivas arcaicas. Una de las áreas económicas 

que hasta ahora permanecen inmóviles y representa el aspecto 

más débil de la rccstructuraci6n económica mexicana se encue~ 

tra en el sector ugrícol~. Ahí aún persisten vicj.:is forn1as -

legales que impiden conectar .:il agro con los nuevos circuitos 

productivos del MGxico ncolibcral_ Lo cual condcnu al campo 

a padecer e incluso acentuar, males -como el rentismo, la in

movilidad tccnolGgic~ y, entre otros, el agLo- y a permanecer 

en la pobreza y el desempleo_ 

El ejido ha ca~do en males tan graves que se utilLza 

más corno bandera ideológica e instrumento para asegurar votos, 
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que corno un elemento para el desarrollo econ6rnico del país: 

la demagogia electora ha agotado su creatividad productiva. 

¿No será el momento de enmendar el error de la pal~ 

tica de industrializaci6n y de los mercados cerrados y caut~ 

vos?. 

El mito del ejido está muy arraigado en intelectua

les, al grado que lo han llevado al terreno de la ideología, 

con la esperanza, en el mejor de los casos, de encontrar una 

justicia, que hasta ahora no ha llegado, para los campesinos. 

En realidad esa forma de propiedad -sobre todo por su rnanip~ 

lación política- llev6 al campesino al nivel de una product~ 

vidad de subsistencia y hacia un rentismo depredador. Tam-

bi§n ha provocado ln descapitalización del agro-tanto econ6-

rnica como l~borul- cmpujandolo a ser un abusteccdro de fuer-

za de trabajo barat~ para la industriQ nucionul. Incluso la 

productividad de su población emigrante alcanza para salvar 

sectores productivod estadunidenses, los que sin indocurnena

dos mexicanos estarían en bancarrota. 

Ante su pobreza e improductividad, ahora es necesario 

conectar al agro con la nueva realidad del M§xico liberal. La 

manipulación política y demagógica del ejido así como la es

tructura legal y el tipo de propiedad de tierra necesitan una 

reforma estructural a fondo. Sólo de esa manera al agro podrá 
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modernizarse. Las soluciones requieren mucho rn~s que buenos 

11: discursos. 
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EJIDO.SU PRIVATIZACION~- La privatización de1 ejido profundizaría --

las desigualdades sociales, haría perder la tierra al campesino en--

deudado, acc1eraría 1a concentracL6n de e11a, 1a nueva mecanLzacL6n_ 

• 
abatiría la mano de obra; aumentarían las secuelas de la crisis al~ 

mentarLa• dasnutricL6n, misecLa, 6xodo rura1, e1 bracerismo, 1a pre-

sión sobre lQ estructura de servicios y se tendría que subsidiar a -

1os marginados que dejarían <le producLr, sostuvo Francisco Ros, coo~ 

dinador del Foro Problemática y Estratcgins de Desarrollo Agropecua-

rLo y Foresta1, dc1 Co1•ogia Naciona1 de EconomLstas, que efectúa 

aquí~ Adem&s, afia<lL6 aumentaría 1a pcnctraci6n da1 capita1 extranj~ 

ro transnaciona1, 1os productores quedarían somctLdos a decisiones 

de esos intereses, qua dascqui1ibrarían 1as finanza~ nncionn1es a1 

no poder compatLr en costos, y 1a inv•rsL6n for&nea alcanzaria domL-

nio agroindustrial# La privatizaci6n de1 ejido pondria en jaque de-

finitivo a la soberanía alimentaria económica y política del país, 

dijo Francisco Ros~ La so1uci6n verdadera para M6xico es que e1 Es-

tado no abandone su papel rector y promotor de1 desarrollo agropecu~ 

ria, principalmente ~n el espacio ejidal y el minifundio precario, 

manifestó. Pidió que meta en cintura las instituciones de in--

vestigaci6n agropecuaria y desaparezca la vía burocrática del <lesa--

rrollo agropecuario: se logra la autogestión de los campesinos lla--

mando los profesionales a su servicio para el desarrollo de proye~ 

tos vLablas, con fLn~nci~m~cnto racuperabl0 por a1 gobierno_ Infor-

mó, que se pretende la privatización del ejido para modernizar al --

sector agropecuario, lo que es condición necesaria para la propuesta 

de mayor integración con Estados Unidos y luego formar el mercado c~ 

mGn de1 norte, s6lo que hay un obst&cu1o, la economía ejidal, 65 por 

ciento de las tierras no está dentro de la agricultura capitalista.-
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Indicó, que debe tomarse en cuenta que 1a desnutrición y la miseria 

están presentes en la mitad de 1as masas campesinas, las que con la 

prjvatización se verían más desprotegidas. 

de vtctor s&nchcz Pefta, LnvcstLgador de 1a 

Hubo tambL&n 1a opLnL6n 

Universidad Autónoma 

ChapLngo, en c1 sentLdo de que e1 reto de hoy es buscar la verdad~ 

ra product~vLdad del cj~do, 1o que es menos r~esgozo que su pr~vat~ 

zación_ Franc~sco Ros expuso en este foro, que la cr~sLs de 1a eco 

nom!a mcx~cana y pr~nc~pa1mcnte en c1 sector agropecuarLo ob1~gan a 

pesar, del di:scurso la consolidación de un nuevo estilo de desa--

rro1lo y de estrategias. Las normas y 1as accLones de po1!tLca 

grtcola dcbcr5n revertir 1as tendencias actua1es que se expresan en 

un contLnuo Lncremento de 1a marg~na1idad de qu~enes pract~can una 

agr~cu1tura que genera el sustento para 1os trabajadores del campo y 

los obreros, cuando menos lo que se refiere a la fracción prote~ 

ca que se obtiene del frijol, porque aproximadamente 80 por ciento 

de la producción <le cst~ leguminosa, sustento de la alimentación -

mexicana, obtLenc en condLcLones de precar~edad tecno16g~ca, eco 

nómica y socitil, expuso. ~anifestó, que la falta de capitalización 

de los productores, la dcsarticulución y la insuficiencia de las 

accLones desarrol1adas por 1as LnstLtucLones de ~nvestLgacL6n y de

sarrollo, dieron lugar a que el año pasado los productores tuvieran 

13 sam~1la de fr~jo1 que normalmente guardan p~ 

ra siembra,lo que agrava la dependencia alimentaria. La dcsarticu-

lación entre instituciones de investigación y de desarrollo agrope

cuario es una de las verdaderas barreras que limitan el cumplimien

to de 1a política oficial, y no es suficiente el renovado interés 
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que se anuncia en la política gubernamental para la solución de los 

problemas que enfrentan los minifundistas y los ejidatarios del país: 

ha._brá que romper con el trabajo inconexo, lo que se traduce en inef~ 

ciencia que sólo es útil para fines políticos y burocráticos, exp~ 

so. Luego asentó que si se quiere revertir la crisis, antes de pre-

tender 1a rnodcrnL=acL6n, prLmero hay que sacar los campesinos del_ 

proceso g1oba1 de acumu1acL6n a1 que est&n sujetos, y aceptar que s~ 

1o respondcr~n 1os procesos de modernLzacL6n en ia rnedLda que se -

reconozca que ~~cnen una propLa respuesta y una forma de organLzarse. 

La inserción social del proyecto de modernización de la agricultura 

mexLcana requLerc de abandonar 1a funcL6n po1itLca que sLempre ha --

animado la concepción de los proyectos para la intensificación agrí-

cola. J.B. 



/ 

DESARROLLO DEL AGRO FACTORES EXTERIOR CONDICIONAN "Si bien es 

cierto que hay posibilidades en el desurro11o de 1a producción agrí

co~a del país, un conjunto de factores externos y en particular de 

la política econ6mica impulsada por el Entado mexicano est&n condi-

cionando el desenvolvimiento del agro y del sector rural", dijo en -

un foro de economistas, agr6nomos y soci61ogos del Colegio Nacional 

de Economistas, el investigador del Cantro Regional Universitario -

del Sureste, de la Universidad Aut6noma Chapingo, en Teapa, Tabasco, 

Arturo Flores Suntiago. Al exponer experiencias que dej6 el Plan 

Chonta.1pa, en Tabasco, ascnt6• El modelo de desarrollo presenta 

sus contradicciones fundamentales y difícilmence pueden constituir -

una alternativa al sector rural. La direcci6n y subordinaci6n de la 

producción agrícola por las instituciones parti~ipantes con una vi-

sión tecnocrática, la mala pl~neación, el control político de los 

productores agrícolas y la corrupción en todos los niveles, entre 

otros, nos cxplic~n los pocos resultados alcanzados en m&s de dos d~ 

cadas cuanto la producci6n, beneficios econ6micos y la capital~ 

zación del agro. La formQción y desarrollo de las empresas agrícolas 

destzo del esquema de ejido colectivo, con productores de bajos 

cursos económicos, mucstr~ su inviabilidad por una serie de circuns

tancias ya señaladas. Ante esta situación se genera una lucha por o

cupar la dirccciún d~ la producción y generar nuevas opciones en 1a 

organización y dirección del trabajo, en contraposición a los intere 

ses del propio Estado. J.V. 
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EJIDOS. COLECTIVIZACION EJIDAI:,..ESPERANZA PARA LA CRISIS. 

La colectivizaci6n ejidal es el camino para lograr una soste

nida producci6n agropecuaria, afirmaron los dirigentes de 

1,900 jefes de familia del Valle del Carrizo, Sinaloa, quienes 

obtuv1eron ut1l1dades netas por 45 m1llones de pesos, en el c1-

clo ~gr~cola pasado. Al ponerse en marcha el curso de capac1ta

c16n a n1vel t~cn1co super1or par~ csp~c1al1stas en r1cgo del 

país (52), así como delegados peruanos y brasileños, el ingeni~ 

ro Anatol1o Lnbato Romano, Subd1rector de D1str1tos de R1ago, 

puso de mnn1f1esto lo antcr1or, al d1r1g1r su mensaje en repre

sentación del in<]Cniero Leandro Hovirosa \.Vade, Secretario de Re 

cursos H1draul1cos. Con este programa, la Depcndenc1a menc1onada 

1n1c1a un programa de colaborac16n 1nternac1onal en alto n1vcl. 

Los D1str1tos de R1ego que func1onan en todo el pa!s, además de 

ser las mejores t1erras para el cult1vo, son la esperanza para 

éste afio de l974, afio de prcsag1os d1f~c1lcs en la agr1cultura, 

de hacer frente ~ los problemas que presente la producci6n agr~ 

pecuar1a, todo 6sto con el esfuerzo creador de la colect1v1dad. 

La crisis de alimentos que sufre el mundo entero, sin embargo, 

no afectará a nuestra naci6n, cuya población econ6micamente act~ 

va está dedicada a la agricultura en su mayoría. 



EJIDOS SIN ACCESO A CREDITOS, MAS DEL 50% .- Organización, vital para lograr 
que se reactive el. agro_...,l.a banca comercial. externa su confianza en este sec
tor. El. paterna~ismo, uno de los grandes vicios a erradicar. El financiamie~ 
to al. c~mpo_ ar.ras_tra .l.!!l ___ i;-eza&? tal que 15 m1:-l _de _lqs_ 2_fJ_ mil. __ l.-_~Z. ___ ej idos _que -
e-xrsteñ ... en e-1 - pc:i-ís,. no tiCne·n acceso a1 cr:édi_to pa_r_a '.incorpor_arsé -~n-· f·o-rma -

' rea-1-a:r·-d~sarrOl"lo a:grope.CUúrio;--a la producción de granos básicos y materias 
primas. Es_t_c:;--~igrlifi.ca que cre·-·1as tres millones 127 mil eji<latarias y ... co.mun~ 
~ue detentan 105 millones de hectáreas de los 200 millones de hectáreas 
de la superficie total del territorio n.::icional,. ni e.l 50 por ciento tiene -= 
acceso a financiamiento para 11acer producir la tierra. Por tanto, el Progra
ma Nacion.:il e.le Financinmiento al Sector Social· Rural husc.::t, en form.:i coordi 
nada,. inducir recursos de J.a sociedades nacionales de crédito hacia la pro-= 
ducción prim.1ria, es decir hacia el ¡¡gro,. y se considera cptc, con la rencgo
ciaci6n <le la <l~u<la extcrn~1 y las 111~11ores tra11srcrc11ci~s <le l-ccursos frescos 
al exterior, ~seos se cani1J.i~c11 11.:icia el ca111¡10. l~os cjidntariosy co~1i~eros -

~s ~=~u~~~~n~~~~-!: t~ r~~;a-~~ t~~:~~-i~:r~0 ~n ~~:~d~~~1i~~~~~¿:·~~-~:~~~!~ j_~~i_~ c-~~~~~~ 
~~s~dó~ ·a· can1pcsinos do 16 csta<lc1s l~anc~mer les otorgó pr6scamos por 8~ mil 
millones de pesos, y la recupcr.:.ici6n ft1e del 99 por ciento, ·afirmó Ricardo = 
Ch5vez P6rez, director general <le 01-gn11izaci611 AgrarLa <le la SRA. Y no s6lo 
Bancomer sino._que P...-inca Crcmi 7 Bo.name:-: y Banco Mexicano. Somex ya f·lrm.:iron _:._ 
acuerdos co11 l.:is.enti<lad~s <lei s~ctor ngr9pecuar1.o ll~r;1. fj11nncinr ln produc
ci.órl.-.de .:lli.~ento.s. _¿Entonces los car:1pc.s1.nos-7 el sector .sn~ial rt;r~l, no Son 
rñ7iTa·s ~ pagas, no son morosos?, se le irH¡ui rió al func 1.ona rio. "De (·Lni t ivamen= 
te no .. Son individuos que sabc11 cum¡1l.ir con sus comprom"i..sos, cucindo cuentan_ 
con las l1erramientns indispens3bles p¿1rn elevar producciGn y prn~luctividad,_ 
como son la organización y ln capncitaci6n'', contestó. La organización y ca
pacicaci.6n para la pro<lucci.611 es el insumo m5s importante para la recupera-
ci6n de loR cr~di.tos. El boc6n de muestra es el caso de 1Joncomer 7 que el afio 
pasado otorgó crGditos por 83 mil millones <le pesos n campesinos de 16 esta
dos y la recuperación fue del. 99 por ciento. "Esto demuestra que tonto cji.
datarios, comuneros como pcqt1e~os propjctarios sí r.on st1jetos de cr~dito; sí 
responden a sus compromisos crediticios, cunndo est5n org~nizados y capacit~ 
dos para producir alimentos''. La banca tiene confianza en el ngro. ¿No hay -
resistencia de la banca comcrcinl,. no tienen sus dudas, no hay desconfianza 
reSpecto a prestar al cnmpo? 11

:-.:0. Por eJ_ contrario,. hay confian~:a en los cn~ 
pesinos ante sus respuestas <le cumplimie11to en materia de cr6ditos'', manife~ 
té. Explícó más adelante que son varias las figuras asociativas o de organi
zación que pueden solicitar créditos a la banca comercial. Entre otras; l_é!..!2_ 
Uniones de ... Ej idos o Cornuni<lai:les; 1-as Asociaciones RuraJ.es. e.le __ Interés_ Col.e e ti 
~~(ÁRIC) ,_ las- Asociaciones -R~r;alc's de ProduCción .o U~i~;,es de Producci6n = 
d-;;--P~cl~eños Propietarios; .. Sociedades de So_lidaridad Social_; Unidades Econóffii 
é-;-;·-de explot_aciói: ~~pecia.1.izncta y .las. lJnid_a·d_~~-·1~g;;-_í_c_o.i.~1s ª· I.n.9.l:ls~riales ae 

{[~~!~~~-~~~~~-~iin~ ~-~~~~~ ~~~~:~~!~~~-:;?~f~~~-~~~~!~s ~ i e~-~~:~ ~~;~~~n!i~i s~=c~~~~ 
n1zación Agraria de J.a SR.A dijo que en el. proceso de.Reforma _Agraria7 la. or
g ... a·iiizaci6n y capacitación de los beneficiarios del reparto agrario es uñ.o de 
l.~pilares .que la sustentan. Los otros tres son: *.El reparto ·de tierras P}:tra 
cumplir -con el manda,_1;::9 del Artículo 27 Constituciol)al,. cuya e_tap~ llega a sus 
últimas consecuencias. .,<;Seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, en_ 
l~·propí~dad rural. *Promoci6n y desarrollo rural o agrar~o que, en otras -
palabras, es el disfrute de la explotación de los recursos que les fueron d~ 
tados. Actualmente, la prioridad en las acciones de la Secretaría de la Re-
forma Agraria,. sin descuidar la seguridad en la tenencia de la tierra,. es la 
organizaci6n, 1.a capacitación para el desarrollo de los productores. "Se tra 
ca de una tarea gigantesca que sólo se logrará con la coordinaci6n interins= 
titucional, cuyos l~neamientos se encuentran en el Plan Nacional de Desarro
llo y bajo los cunles trabajamos", enfatizó. ~2. r'-CH. 



Encargado. SaL.:c::i.as -1or e J_ Dice ion r·io que e:.: üa voz de sic_"!'1e al 

"n_ne ha recibido ,_ln Rn.c~1r·c0" 2e i1~-:..cer c.~l[:-un . ..--:1. cos·_1, y a _l·:· "ppr·E?on~.:-1 

:""!_U.e tiene e. s11 c·.:.rc".J ur1 est:1ü.l.eci·1i€.:1-i;o, i.:n 1ecJcio, etc • ., en re-

nre:.7ent:=tci::5n ··1'31. -11-f'!:io o j_·1t~::ces·-do. 
~ 

ci6n ñ_e n ')·:~·u.r··_·,:r l_op P ?">le--:>s ·--110'..ic::>s ;J "p~:::r1-n:~te, cri;.>'1·:>, f01.-

prove i.r1 :>, ::5 :f..'•_;1VJ?""·l'GirJ -:>". 

se n~•t:.le ~-.!_'1'".!'• ·I._-· r ::~ ·:.::1,]j_e o· :r·-:-¡ ~1:'Ci:~~-~=-'~ :".0 1.n.r .. :..:..r _¡_·---:_ 1c i --,:-.:..· ··io ;::n5_1.Jl_j_c':J, 

'.!:'"''?C'):-1·~:::-e eJ_ ryi.c-::!:_::J:·:::_ ria, Fic_.:)i.iic.-::ic1o L:_, ~.-::-.i-.l.iri·.r1 de c·~J-· recibid::> 

~i-

ni _1_., _ _,.._ --:..:IJ [-~,- o, 

p-:::·e e :L s'?. -



Con referencia a la vida j~ 

r:!.dica de nuestras colonias indi.,nas, el Diccionario es deficiente 

y no se prest9.. a que los espa.iloles se fOr!nen u.na idea clara y exac

ta de las enconiendas cread8.s ?"="•Or .3tl.!3 a~tepo..sa.doQ y oor tun.to tie;n

po existentes en _\Inérica.. Es verdad. grosso nt-:>do, que se lla:n6 en-
• cor:iienda la "mtl!rced o rer1ta v:itali.cia que se d3..ba .. sobre un lu.gar. 

hereda::i.ie:1to o territorio"; pero sería ·ná.s exacto decir que esta. 

merced o re1"l.ta .t-.u8 una de las especi..es de enc:r:>•n"ienda que hub::> en 

las Indi8s; que la rent~ indi~RdR tenía oor base los tributos que 

los indios daban, cedid·J.3 ~,or el rey :.:i. 1-o.::: -::i· .. 'l!"~ticu:LF.trcs, b~ne:céri

tos (véase esta n:'"l.1-:~h~a) o nJ y qu~ ·~~:;a ce:::ii·5:1. ~~~ h.i:..:o p<:>r un.o. o 

más vi.das, según los cas:.:>s y ti~:!1p::>s: es decir, ~1·.:.>r la vi.da de un:3.. 

o de más oersonns de l·i ru~ilin del pr~mcr cnco~endero. sólo así 

sería com~leta 1B definición cor lo que toca u esa esnacLe. En la 

acepción 7 O.e enco:ni..e:-1.•i<-l el Diccion-:irio ~!1e zcla d2'u C 1:>sas, q.¡e no 

siempre est,.:i.vier::n1 uni·ias: un~ ~s 1..:-1. del ':Juebl0 (~Jero 1nejor soría 

decir gru00 de indios í\Ue unas veces co:nr:irendía u_na tribu y otras 

veces =cnos o ~ás) cuyos tributos percibía el cnco~endero: defini

ción que se enla .. :--::::a C•Jn lH. ;_"i.n.terior; y otra,. l;.:cl. ~J:_1-:r .. ticuL..-1ri{l"'°ld del 

pago de los tributos,. qu~ y:_L rlijo antes el Diccion.::i.ri.o. En ca:nbio,. 

falta la enco:niendci rie indios :;ropia.":lente dicha, es decir,. de indi

viduos y i'a•.:J.ilias indí[":cnas e :>n C'Ll~i~o trabajo se lucraüan los eüCO-

menderos a.:1t·~!:.;> que se inventase,. oura c·:>nserv:::i.r la Libertad de las 

personas,. l3.. enco·:iir::~-id.0:_>... 0n re!itSL, o sea de los tribute>.5. En la pa-

labra encOr!lt?:nclar 9nrece que l:-i ace~ci,5n. 3 7 calií.'icada de desusada 

-por el Diccionario,. exores9... l8. idea H que a.cabo de h:.i.cer alusión 7 

al deI .... inirl:_=\ "dar indi:Js en enc·:>:nienda"; ... )ero haría .í.'alta explicar

la más, así co.no la acetJCión 6: "entree:;<."l.rse en rnanos de uno y :eiar

se de su a.·~1n:_tro", debía exr:iresar la idea ·71oral s1J.stantiva de la en

coinienda indi9.rFl, que .t"ué c•.:in:r.'ic..."1.r al encomendero la '!)rotección,. evan 

gel.iza.ci6n y educación del pru,-·o de indios que se le entregaba.: el~ 

mento que C·=>n.tiene lo noble de la. institución r¡ue comenzó a. establ~ 
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/.n apeti l;o sí•nnlemente u·l;í.1.iturio, y .luego quísíeron de buena 

los legísladores ennoblecer con aque.L carit=i.tivo encargo. 

ApLlrte queda 1:_1. necesidad. no ·nenos i:nnorta.::1te. de scñala.r las 

•ferentes ciases de las encociendns de indios o de sus tributos, 

e establecieron lqs leyos coloni~les; o, nor lo ~enos l~s más sa

lientes de e1-las. coino ::::>or eje:uµlo, la enco .. 1ienda l.la.nada general a 

di.ferenci:_'l. rie la destini:::'tda o de terminada a una solq ::?ro·,.rinc.i.-::i. indi_§. 

Testimonio de esa rli t·er•2nci_;_""l y ile su m:> ti vo l.1.:)S Jfre ce la Con-

sul ta de la C<..Vn:,1ra.. de 1- C 1::>n~3r~ jo h·.-~ c/:1d .. 1~n 24 de a.Liri.l de l652 y re:fe

ren te a "l.;i. Gitu::ici6n ele ;".'"J.il d-... .. .:..cados de rerita. en Indi.·:>s vacos en el 

Perú. en ol ¡..;üevo Reyno de Gran·:"1.r1:1, en Gu .. :_'l.te.nala, ú Yucatán". El. 

rey contestó a 8'Sa consulta en lo:..~ términos si51ii1::.r1t~s: ''_·-,or lo -

que se rec 0:>nocc en esta Gon::;uJ_t.;1_1, ~~i.3 dCXé-t -.. ,..er el incnn-.ren.i1:-.n'tt~,. 11ue 

t.iene el a;iJ.:-"Jliar las rentas de Indi013, ("'!_lle se dnn a :tos que residen 

en nuestros Raynos, y qua las 5rd~nes, que se dan ~ira qlie se loa -

enco·!lienden,. sean con c;enuraL:Ldad, sin.o que se reduzcan a nn::=t ?ro

vinci::i.. sol9., c'::>'TIO por lo i-)as.·=ido se h<:?.cÍFJ. 1 y a..s:í es l.Jien que l8.. Cáí11.!;! 

rase abstien[;a de prol"Joner:ne ~e;i~~j:.'lntes r:.:racias,. .oi!lo que quando h.§ 

ga :nerced de esta cal_irlad, los int·~re~·-adoG eli_jan una parte sola,,. 

exceptu.;.t:.-l.dO ~1.l i/irey ~le lg_ Nueva Esp·i:-:ia, nues 1-a..s e:iG..->r.:iieudus U.e 

aquells. ?rovinc.ia están afee-tas a ~Ji Caxa .!:?eal". 

En cuan.t-;o a i~s enco1:ii~·nd:_ts (iue no eran ,-je indi.:>s (person.aa o 

tributos) véanse las palabras Encomendar y Encornendería. 
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Encornendería. y Encomendero. Aque 1.1.a. palabra fa]. ta en el Die-

ciona.rio,. así COJnO en la de encornendero la aceuci6n correspondiente 

al significado de 1.a cita.da. en r>ri•'ler lugar. Encoo:iendería se 1.larn6 

en 1.as India.a espa~olas, no s61.o a. 1.as concesiones de indios o tri-
• butos de iá'stos,. que es la inás cornún.I"l.ente conoci·:-la,. sino también al 

despacho o ti,~nda de artíc1_tl.os de aliiTientaci6n; y en igual senti<io 

contintía empleándose en el Perú,. que yo se Da¡ probub1..e·1ente, tarn- -

bién en o t;ras region.1-~ s de nuestra antigua. co1-oniza.ci6n. En cambio,. 

1.a Acade~i~. en 1.a nrimera acenci6n de enco~endero ad~~te, pero en 

abstracto,. otro sent.ido de esta p>3.labra cuy:-3.. f'lefinici6n,. procedente 

de varios diccion:"lrioo unteriore s,. d.'3... el rl!"o..rí tirno Esp:;-ifiol. en los s~ 

guient~s tér:;1inos: ''Según ."'3..lgunos de los diccionnri.._.,s consultados. 

era el sue;eto á quien los interesad.::ls en una e:nbarcaci6n. mercante 

e once dían absoluta.nen.te su ad ninistraci6n ,Di:>r tiempo li1ui.. t:_~do, tran~ 

firiéndv1.e to(1t1.. cuento. :í riesgo, c:.:>n. reserva riel dorninio directo. 

A veces lo era el .-3is:n.o p .. 3.tr6n. 0 • También 1.l~n6 así al ~ue recib~a 

en depósito los géneros de la "encoi.:i.ienda", así corno dinero,, -neta-

1es nreciosos, "::>iedra.s de igu:..:i.l con..iici6n.,, etc., n-~1ra vender,, c.:>rn.

prar o col.ocar,, -::omo hemos visto en la p2_pelett"1. rle la palabra Em-

ple ar. En ésta f"igltra., ta:nbién, otra acepción e speCL'<.l <ie 1.a voz 

encomendero. 
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EPIDEMIA.- Dei griego epidemus, de epi, sobre; y demos, 

' puebio. Enfermedad que afiije por aigún tiempo a un puebio o 

comarca atacando simultáneamente a muchas personas y propagá~ 

dese por la comunicación y contacto justamente con la causa 

de que proviene. Es como la epizootis en los animales. 
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ESCLAVITUD::-LA ESCLAVITUD NO :c:s•.._•A ACABADA, EXISTE CON 

NUEVAS FORMAS EN LAS POBLACIONES INDIGENAS. A cinco si3J.os de di~ 

tancia cuando América y España realizan actividades conmemorati-

vas en torno de la Conquista, es necesario hablar de nuevas formas 

de esclavitud en las que decenas de poblaciones indígenas son 

explotadus en su mano de obra y creatividad, señalaron en sus con 

clusiones los ponentes de la reunión de presentaci6n del Certamen 

V Centenario de la Conquista de América, con participaci6n d8 la 

Universida.d Autónoma Metropolitana. Esta reuni6n, organizada con 

la finalidad de contribuir al desarrollo de la conciencia de la 

~dent~dad a ~ntegrac~6n lat~noamer~cana, abr~6 la part~c~pac~6n 

a un concurso sobre los temas antes expresados y permite la pre-

sentaci6n de trabajos hasta el 12 de octubre, para dar a conocer 

las obras ganadoras el 4 de marzo de 1990. En la presentaci6n de 

estos temas en la Galería Metropolitana de la U1~1, participaron 

Fernando Valdés, editor, Héctor Samperio Gutiérrez, de la Univer 

sidad Autónoma de Querétaro, y Francisco Piñ6n Gayt5n, de la Unidad 

Iztapalapa de la UAM .. Resulta sintomático, -afirm6 Samperio Gu-

tL€rrez-, que se habla ahora de la esclav~tud y l~berac~6n de -

hace cinco siglos, cuando hoy tenemos ejemplos en Oaxaca y Chiapas 

y en la zona de la l-It.:.astcca de~ ~'!éxico, donde hu.y ?rt!sos por raz~ 

nes políticas y sociales, que son secuelas todavía de una injus-

ticia que los lleva a defender sus pertenencias". Subray6 el es-

pecialista que después de cinco siglos ''estos ejemplos no termi-

nan y se ven casi a diario en toda América Latina y otras partes 

del mundo". A su vez, Piñ6n Gaytán explic6 que en diversas reu-

niones se han manejado los temas como religi6n, evangelizaci6n 

y política en torno de la Conquista y comcnt6 que hablar sobre 



/ 
r 

/ 

' 

2 

ia Conquista de América es discutir el. trasfondo de varias doc-

trinas, culturas y tiempos hist6ricos, por lo que consideró nec~ 

sario discutir no sólo la cultura española o la indígena sino la 

portuguesa, la italiana y la asiática, entre otras. Samperio 

Gutiérrez expuso que el terna a desarroll3r es la cxclavitud y 

la liberación pero que en general la situación que dio origen 

a este concurso es la hazaña de España al descubrir, conquistar 

y colonizar el continente, que ha sido reconocid~ como un acto 

sin paralelo en la historia, no sólo por su extensión gcográf~ 

ca de conquista, sino por la complejidad y riqueza que envolvió 

a multitud de acciones y por haber generado retos, muchos de 

ellos todavía sin respuesta y en crecimiento. Luego mencionó el 

coordinador del Centro de Estudios e Investigaciones Antropol~ 

gicas de la UAQ que otros temas importantes ~ tr;:i.tar son: 11 1..a 

confrontaci6n jurídica teol6gica sobre la esclavitud y libcrtud 

de los indios en el Nuevo Continente: origen del derecho de ge~ 

tes; esclQvitud y libertad en lu Nueva España: trabajo y tribu-

to en la formación de los Estados mesoamericanos: de la esclavi 

tud indígena al trabajo asalariado en la Nueva España; y filos~ 

fía y esclavitud, herencia grecolatina, entre otros. 
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Escriba.no. Con es·t;a. palabra se designó en nuestra. legislación 

colonial (y en la de la Península.) un gran número de cargos o em

pl.eos diferentes en categoría y en fun.cion~s y que, p·:>r esto. el 

historiador debe cono..::er en t·.:>das sus variedarie s, para no c.:>n.t:·undir 

en~re sí, con peligro de equivocaciones l8-nentaüles. Es cierto que 

de todas ell.ns (aleuna ·i.e l:_i.s cuci.1-es c.:>nserv6 su nombre a.n.ti.guo has 

ta fines del si;,':'.'; lo x::.rx, nor ]_o •ne nos en las supervivencias de las 

escribaní~s ·tradicionales qu.f:.~ Lueeo x·u.eror1 notarías) sólo nos ha 

quedado J_q del orc'len jurti('!i..:i.:l y en rez;:iE:O ::io!)uli.r /'!.·:::> 2-?¿~uir l l.::i:nan-

por el 1'.'finistro de Gracia y (Tusticio.. que luep:o se a.9ellidó s6lo de 

Just:ic.i::.!. :r 'lur~ era el "N".::>t;;ari•:» !!1:3..yor de.l Reino". En consecuenciq, 

el hizt;,.:>ri:..:td~">':'"' deba prescind .. ir en. este caso de_l Diccion.;i.rio 7 cuyo 

~."9..yor o .;iC!nor Ecierto en deí"ini~ a los Escrj_b.::in.os .:i.ctu~'?.1 .. es y su re

.l.aci6n con los notari':>s. n·J le in te re sn.. ::rucho; y en r_;ar!llJio 7 tener -

en cuenta que la p.9...labra Escribé..:u10 sirvió 7 en La Ad·:-iinistraci6n in

dia.na .. , oura. apelli...du .. r a un Í~un....-::io:-i<.~rio qut~ nrvba'bl..c :1ente ll.a:n.aría

mos G.-'"1.0rn. Secret:i.rio (el Escriballo Lle Cá .. Tiara •Jel Consejo ele las In

dias: ley l, t;ítuJ_o 2, Liuro II de la Reco~il--ici6n) y de Clhí p·:,ra -

abajo• a otros ::::auch-~s y vari~1dos que ejercían los o..r."icios que -noder 

name~to distincuiría~os unas veces con el no~ure ya dicho de Sacre-

tarios; otras con el de re[;.istrn..dores o not!..:trios y varias .:1.G..neras 

más usadas en la administración nóblica actunl. Entre las muchas 

especialidades que han i.d:::> desa::>arecien.do recordar~ la de los Es-

cribanos de :3il'.las que :'1enciona la ley 3, título 21 ucl I.ibro IV de 

la. Reco~ilaci6n. 



Estanci9.s. En el título l.2 del 

y l.a l.4 que mencionan esa palabra en 

Libro IV hay dos ].eves. l.a l.2 

sentidos diferentes. La l2 

empieza diciendo: "Porque las esta.nci1:i..s de g.nn.ullos v.·-.cunos., yeguas_ 

-puercos y otros :-nayores y m8nores., hacen gran daño en los maizales 

dai los Indl.os., y es~Jeci:a.l~nente el que a .. n.du a:i--J.:r·tsdo y sin gu.arda. ••• 

Obsérvese que el. sujeto de l.::i O:!'"'aci6r1, estancias,. es í"e:uenino, co:no 

J..e corre.suonde TJrOpiame1J..t;e., a.l comienzo de ella,. ~,.. luee;o eJ_ texto 

le alude co~o ~ascu1ino. sin duda porque piensa en su equivalente 

ganado., que:,, c:1. ei.~ecto., e1nnlea. en una de las frase::: siguientes: 

0 
••• pues p;:::...,:.~:i loG e;a.nctdc.s h:..l.J tierras ao:.::irtadus y yerbas d·::.>nde pas

torear Y oastar sin per.juicio''.. El. Diccionu.rio actual no G.dinite 

esa eq_uiv-al0nci:-1 en los artículos de ambas nalabras; pero el de es

tanciq C•.:>ntiene 1-1-na :..icenci6nr la 7, usada.. en A:r .. gen.ti.na y Chile 

(a.f"irm::t l.a. Acadernirt) , que s:Lr:n::i. f'ico. ''Hacienria. de c:.-i.:tno de s1;·in::-1.du al 

cu.l.ti.vo, y más es:)eci:.:tl:~t:!t1.t~ a la E:anade:i.-í~". qu~ podría explicar 

en cierto modo el se:nt;:_do de esa voz en aquell9.. Ley. aunque al. Í~i

nal ele la. í'rase "e l. C1ue 3-r1lla anartado y sin guarda .. no pare ce ca- -

rreaqonder a l_:q_ idea de un1~ h·:=icienda en que han. rte existir nobl1.do-

res. De to,Jos ,n.o dos• si l::-.. l. :.:i.ce pción del Diccion:""~ri.o pu0de exnli.ca.r 

el !!:npleo do esta:-ie...La,. no basta n::.ra ex';")licar 13. ihduc1.abl~ :3inon_!. 

mia con ganad.o {no con hf-.l.ci..en.cla) /'.1U'3: el le&i;::;1::uior tu.va in ·.'len.tE:. 

Aparte l.o cual., l::t ley 12 ¡.:ia.nda ta~nbi.én. que "no se dén e s·!;anci 1-3..S 

nin.gu:.'las en !}artes y lu¿arcs de donde pud1.eran resultg_r dari.os. y no 

pudi.énd·::>se excusar. sean lejos de los T"t..¡ebl.os de Inrlios", lo cu:.:1.l -

lleva a uen~33.r de nuevo en te:creno s ele !J!3..:"::3to 1:1.biertos,, 

a que 1 ·~'!. 1-:>s :-->oseedores ~J,-: ~ie:i... ... ra:3,. ~st=i.....>J.cias~ Cl1.ac....-~~:; '!8b~1. l. l~~ - -

rias f!,:>n legítimo tít1.ilos, ee l1?:s 8....'"!1.r><:i.:t--e en GU poscsi.on,. y lG.s de-

m.ás S8an rest:ituidas al ney••. Para consegu:i.r 1o cua.1. ma.nc1a ''1.ue 

.,loa !:J!i:>seed~r.~s ex.h.i.ban. r:.~nt9 las aut;:ori.da.d.ea los títu..lo13 de tierras, 

e stan.c:l:.:ts,. chacras y caha.l Larias". De j é.l.nC:O }-i un. la.do, :,:>ar ah.or·a, 

l.a d1ferenc1B que ex~sticsc entre cada una de esas anc~aclones y 

1as demás,. :ne fijo ah.ora t::3.....'1. sólo en la. "3..l narecer, indudable 
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que había entre estancia y las demás. (Para caballerías, véase es-

ta palabra en su lugar oportuno). I.a. diferencia entre estancia y -

chacra (americ9.nismo) ti.ene la amplísi na significación de "alquería 

o granja.": dado que alquería. (si.empre según el Diccionario) es "ca

sa de ca..-:iEJ:O para l.3. labranza" (cosa que igualmente corresponde a 
• hacien.dr....) y gran.ja se deÍ~ine ta:ubién corno "haciend.s. de campo, a ma-

nera. <le gran11.e huerta, dentro de li..1 cit'-1.l su,~le haber lL!'l.a C3.Se:ría do~ 

de se recogen la gente de labor y el ganado''• Por lo que tooa a la 

palabra tier:c:.1, re:nito a su "lucar pc:r""tin~ntc .. 

23 del mi8:.~o t;ít1..llO y T..áb::ro q110 l.'lC d.·:>::~ ci.t:::.dns ::i.nt~o, n:irecc ·::!xpr~ 

sar un seil.t;j,,\() 1ie 1.:_'1. vos e!3t.:inci_fl. que se a?arta del. uso past<)·c~J_ 7 

puest;o que lo S' ... J.stituye. El. texto dice: "Por las Ordenanzan 70 y 

71 de la Ciuc18.d de La. Haba.."1.~'!.. se die>p·:>ne, <1_ue 3.unque sea en 1;ierra. -

hatos de vaca~ y corrales donde so cr1a el ganado de Cerda, se pue-

dan d.9..:r.'" s.i_t.l_o:3 y ti.erras ;Jara. estancias, C·::>n que al duefio del hato 

se le dé :J tra ta...n ta ti1~ ::-ra''. Esta ley, pues, habla de otras estan-

c1as qu~ 1as esaeciq1es de ganados a que se refieren 1a 12 y la 14, 

y pr0l>able.J1enl:;t~ les da la 1·unci.ón agrícola. como prin<:::ipal; aunque 

todo labrador sL1ele t~ner, a. la.. vez, al_e;o de eanado. :?ara ter~ninr1r 

con. la. ~ . .roz estancia, ailadiré el dato que e:n. 1~~3 lla-"TI.adas I..ey8s de 

Burgos, c1tqdas con otro noti.vo anteriormente, se emplea con refe

renc1a a los Indios como equ1valente de terr1tor1o y más concreta-

:nen.te 

5, 6, ?, 12 y 13. Aparte de todo lo cual conv1eno tener en cuenta 

que las casas de ca~po son cosa que dentro de una m~sma nación re

cibe en los var1os terr1tor1os o regiones quR la congt1tuyen, no~-

bres di.:r"eren::;es, aun siendo sus esn.:!cies :::> u.t.i1-izacioncs las ~ismas 

fundamental:-nentc, es éiecir,. el cultivo aerícola 1.1ue,. por lo gene-

ral,. va a.co:npañado con l.a e-a.nadería. de fa. .. 1iliu. Bastará recordar 

los nombres distinto que para ello se usan en las Provincias Vasco!!. 

ga.das, Arag6n, Cataluila., Valenc1a., Alicante y Andalucía. Es verosf. 

mil que lo :n1sruo ocurriera en Indi•=ts y de ahí el enpleo en las le

yes de palabras diversas que, en el fondo, eran sinónimas. 



Estatutos. Palabra que en las leyes de Indias sirvió paré< de-

signar ciertas disposiciones con zuerza de ley emanadas de corpora

ciones y entidades morales poseed·::>ras de la autonomía suficiente p~ 

ra regLa-ne•'l.t:ar su vida. interior; y tar11bién otros regl:_.:i.:nentos rela

t~vos n esas mismas oersonas jur~dicas. cero emanados de autorida-

des públi.eas. Sa.;:1ás se ve nnlicada a las decisionf'!s real1_~s de mat~ 

ria colonial, ni he hall -tao er1 los b,;sta tu tos que és L .. is ::1encion.-_'in 

nin13'1..l.na realizac.i,5.r1 del se:-1-tido ±"oren.ce r,U.!";'! !""E'Cistro. el Diccionario 

y que se defir11.~ coin~ "Rép;i~en le:±-:-al que ::::e de terrnin;__!. en considera

ción a L::1 nc".t 1 .. irn.lez::l. de las co:-Ja.s o al territorl.o en que re .. dica.n"; 

co:iee?to 1~tJ.e s·2 l.Jasa en. J.a nnreciaeión de Las cS•J;_~ci'--1.lidades juríd.:!;. 

cas qu.g, requieren ln di ·..rersi.ci:::td c!c los 1.u{,_:-a.res J circu.nstanc5_•-'.~3 de 

los lle cho3 no jurídicos r1ue la ley ha de regula:c. Esa apreceaci6n 

gra11 e.. . .:i[Jl~Lt;ull ... le ~)rueuas ex·')Uf3e en J_;_"l. T-'nrte Se{?Unda de los cit:_O!,d.Os 

nunca el nombre (U 

rida.d que 

de l680), 

ha . .n. de 

Est~1tt.J..·to. Así,, ni en. la ley ''que declara la au.t~ 

tener laa leyes de es·ta HecopiJ.J3..ci.6n" (l8 de mayo 

ni en la l., título l, T ... ibro II, cuyo e c>Í{?;rafe ñice 11 0ue 

se guarden J.as lio-:-=yes de esta Recopilación en la ±'arma y casos que 

se rez"ie:re!l..'' existe la Da.labra Est:-"'°!tuto. 

e:;r[-l.Ia.i.nc est,1.tut.-J~:., .'I sea obe:de.ci.·:~o t1:1 e:3tos y uqu .. .J.1.1..::is Rc~ynos••,, l.::i. 

palabra An cuest~6n v~ menciDnR~a. no en el nárrufo en "ue se ~nurne 

nuestra" el Gon~:-:e:jo, si.n.o en el p<.irraí~o de l;..==ts que debe "v~r :I exa.-

ciones :I ot.r.:r:.:J Rst¿tutoa que hi~·:::ieren l:>~3 Prela.do:=J, Capít;11l·-:>~3,, Cu.

b~idos y Conventos de lns Rel~giones. y rn1estros Vireyes. Audi~nc~as, 

Concejos y otras Co:::ntnidades de las Tncli:_1.s": en lo cu>:!l Estqt'..1to se 

predic-9.,, sebU.r'-3..·tlPnt;~, coino apelativo común de 1.os recl:'i:.1 1~ntos in.te-

riores de"l CJ..ero .Secul~1r y Ttegular y.,, nrobable:-1ente tvu:ibién (con- -
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forme al eiro de la sieuiente oraci6n) de las disnosiciones que po

dían dictar y pro1nulga:c las auto:r .... _ida.dea civi"Lea :.3..fites menc.i.on.ada.s. 

Si de estas leyes de doctrina ger1era1 pasa.aos a los ejerrt?"Jloe concr~ 

tos de Estatutos que constan en ]._::_~ Reco9iLc-t.ci6n. TJOd.t!r:lOS citar dos 

gziipos: Estatutos uni-.rerei t;ari~)G y Zs Gatu.tos de h0::3-:nital.c s y Estat~ 

tot-J de Col.-.radía.s •. Jun~as. Col.e~ios y ·~abilci .. os. D-.:! lo~3 primeros dan. 

testirnon.ios varias l•~yes c'U~l título 22. Libro II: la 3 en qu.e se 

lee este ~:,:::;_s::ije: "lR.s Universi..11.:_"\r!•:!s de L.irrv'-''. y ;.s¡,,§xj_(!O• su:,, recti:>r~s. 

Doctor•:?Sy t-'r'?t.P.:!.::;tr.::iGp J;li.nist;ros y Oí.~:ici.3.J. 1~a gruu.rclen l..os ~Gto..tu.tos., 

qu•.3: n\.lGG'CrJ:-~ ~/irey~"?'s r1-el. :?e-rú y NUC!Va Esn~!.r'í~.=t l_~s h.1.l.°bi8-rcn dado"; lt.~ 

5: ''prov•~er las cátedra!";. y l.!OnJ~· 1~rir los .~ados con.L·o:cm.1:~ el. lo3 i,,;sta.

tuu .. os por Nos con1'irm'.:.~:lo!-Jn; l~ .32: "C-:)n.L~or.:ie á. J.!-3.S Gon.nt_Ltuciones. 

citaré lrt 7, ctiyo .::>,bje to x.'ui.S: • 1 qu-:.~ la media sol..:1:-¡fl:~~. y li•:-toanas de 

la Co±:radia y H:o.si-"Jital r!.e T'rig.:na, se gasten. con:COJ.-...le ¿ .s\.i.13 ~sta.tu-

to~''; y deJ_ t8:rcero de lo~-1 ¿ri...t:Jos indi•.:":~3.dos ü..."'l.tes, la ley 25, títu-

lo 4, T.ibro I. ql.l'='! e:npií'!z.a Or'l..lenando qu·~ "en tn.::;:.i..s nu8st~as Indias, 

Ial:_~s y ·r:Lerra í-irn1e ,1el :n:_i.r océano, para :eunr.l.ar Co.r.~radias, Juntas. 

Colegios 6 Cabil~os de ~s~a~oles, Negros, !~l~tou d otras oersonas 

de qualriuier est3..clO ú cu.lida.:1, o.1-.:.r..qu.c se-a. 0~1..ra C•JL-::;as 'J .. .f'ines píos, 

preceda _l..i.cenci3.. nuestra, y a1..1toritlacl 'lel ?relarlo Ecl·~siástico; y -

habiendo h.1":?cho sus Orden:=-t..:l.~"'..3B y Esta.t1lt1_1!----:::, los 9resenten en nuestro 

Real Con;3f~ jo <le las In{l "i-?~3 Da:ro:. que: en él. se vean y pr::>ve a lo que 

con.ve neo.". Debo 3.dvertir 11u•?: • C·:>tno ya se l~e 8-n nlgunR.s de estas 

ci. tas, y lo c•::>rroboran o-Gros i::>:_:..sajc s de e l.tn.s" "te-:-i.to las Universid.§;_ 

des c~~o los Hos~itglno y l~s Cofr~dÍRB, Juntas, etc. nodian tener 

para su. rég:lme:n int~rior. a la ve:: que Estatu1;<.."S., Orden'9.nzas y Con_!! 

ti tucione s. También hubo cas-::is en que estas d•'.'>B últimas apel.~_!tcio-

nes parecen, oor ser únicas en l.as respect:l'-""as leyes, haber sustitu.!_ 

do a 1.oa Estatutos y designar lo lnismo que éstos, co:no se puede no

tar en la 9 y ll del tít. 4, Li"oro I por lo que toca a Ordenanzas, 

y la lO, mismo tít. y Libro, ~or lo que se refiere a Constitucio-



Este hecho sefiala bien la mesura con que debemos aventurarnos 

definiciones generales de esas especies legislativas. (Ver 

esas palalJras en sus re s;:iecti vos artículos y en la monograf'ía so

bre las Especies, formas y precedencias de la le,c:islaci6n colonial 

es~añola que figura en el Tomo II, Parte Quinta de los Estudios). 
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ETNIAS. Lingüística Aplicada Para Preservar Culturas Etnicas 

Poner en práctica un sistema de educaci6n indíge-

na que sirva a las minorías étnicas tanto para la preserva-

ci6n de su propia cultura y lengua, corno para su integraci6n 

a la sociedad nacional, es uno de Los aportes más significa-

tivos de la investigaci6n:Análisis sociolingtlistico y lin-

gtlística aplicada, que sobre el grupo indígena Otomí del Va-

lle del Mezquital, realizó el doctor Rainer Enrique Hammel 

Wilcke, docente del área de Lingüística de la Unidad Iztapa-

lapa. 

A trav€s de esta investigación se corroboró lo 

que muchos expertos en pedagogía y psicología han dicho en 

el sentido de quepla lengua materna es básica para el desarr2 

llo psicosocial de cualquier individuo, por lo que debe dár-

sele un lugar en el sistema escolar, ?articularmente en 1o -

que se refiere a la lacto-escritura. 

La consolidaci6n de la lengua materna en la ense-

fianza escolar lejos de perjudicar el aprendizaje del español 

como lengua oficial, tiene un cd:ecto acumulado positivo que 

promete un mejor desarrollo sociolingüístico y cognoscitivo 

de los alQ~nos y un ~ayer rendimiento escolar tanto de los -

contenidos curriculares, la lectoescritura y la adquisición 

de1 espafiol como lengua nacional. 

Otros aspectos importantes de esta investigaci6~ 

en la que también tor.laron parte_,,,especialista de El Colegio de 
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M€xico, UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios Supe

riores de nntropologla Social (CIESAS), fueron la distribu-

ci6n de las lenguas, esto es, del otomí y el español., así e~ 

"n10 l.as relaciones de poder en las comunidades y su re1aci6n 

con el. discurso. 

Los resultados en esta linea de investigaci6n re-

velan que la expansión del idioma espafiol ha provocado tran-

for1naciones socioculturales muy importantes en las comunida-

des indígenas; en el. caso específico del. municipio de El. CaE_ 

donal, en el Valle del ~ezquital, el idioma espafiol constit~ 

ye un recurso de poder o bien un ~edio de ascenso social al-

tamente valorado. 
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'sxido' y Dehesa.. Ia importancia q_ue sie::ipre tuvo en. la. vida 

econ6mica y social de nuestros municipios la. porci6n de ti.erra co

mún que ll'1mam.::>s ejido, impone que se incluya en este vocabulario. 

Ia Acade1nia lo define "Céi:npo l!O:nún de un pueblo,. lindante con él, 

do~de suelen reunirse los ganados o establecerse l:is eras". Vea-nos 

ahora lo que los le~isladort"::a de Indi3.s en.t~ndiervn por exido. Van 

a. decírnos1-o, prin.cina..l·adnl;•::!, d·::>3 J_•?-J0S del :;ítuJ_o 7, Libro IV ... T...a. 

7 se limita a seí"°:!.a]_ar al ejido un nucsto nrincinFtl. en el renurto 

del territorio de cada uobl~ci6n: 

diere á poo_l.ador rJ,::>r co..Qititl:=:i.cion_. ~;e reD:'"trta del .!10do sit_:.uiente: 

Sáquese nri-ner.:) lo que i't...l.er·_:! l!2enestcr n.1ra los soi~~'!-c~s del pueblo y 

exido competente''. (?ara esta ü.ltima pa1.Fthra véat:]e su pancleta es-

peci~l). Ta. l~y 13 rece>,..:_;e ]_:__"!. :'!..lcn(~j-~n·'3.da obli.c-.aci6n nrirn:>rrlís.l t!_u.e 

formuló la. '7 y noD do.. un'.3. cierta 1-le:Cj.nición dc-1 .. ex.ido: "Qu.e se se-

ña.1e exi.ri.·:> CO!TI!Jetente n2.1.':.:1 1.;-l T'u.t-!bl.0 11
• D. Fel~pe II, Ordenanza l29 

de Poblac:i.ont"!: 3. "T..os ex:.Ldos se<:::tn en tan Go:nnetcn~r; distancia,, que 

si creciere la noblac~6n slemorc uucde bas~~1te espacio uara que la 

gente 

se la. 

se Dueda recrear, 

fu.....'1.ci6n s~.:>ci:.J.l quo 

:-r salir :Los Ga.!Lad•JS s:Ln h:.-~cer daño'•. N6te-

es~ ley ~tr~buye al ex~lo y que el D~cc~o-

nario no a~ncion:i. 'i?Cl::1Ui6:-i en :)un t::- ~]_ f::anado la li=;:I se se :J:.:;.ra ba~ 

tante de l<:> QUC" ·'l.iGP. l?_ .·\c2de:~1ia. ;-_;U1..~sto r~ue 3..quélla h::tbla ele salir 

y no de reu..n.irse blen que el sallr cud~esc ser de lqe casas de los 

vecinos narn ,jl.L"Ltar~:ie to•Jas las r·esea e:n. un mis::io punto .. L9. ley 

14, en su primnra narte, reitera la cuaL1~ad crecedera del exido, 

parecida a l8.. n_ut:':: l8:.s rnad:res nreviso:c·as pre.ctic:.:in en los vestidos 

de l.os hijos infc...n.tes. qu.r:! yo exnresó l..a ley 13: y dice (Ordenanza 

130 de ?oblacion~ s): "Habí~ndose scñal1-do com"':'Je te:-i te can. i;j_dad de 

tierra nara exidO de la ~oolncion, y su crecl~iento, e~ confor~i.dad 

a lo nroveido ••• "• No será ocioso. creo,. rec0rdnr a.riuí la defini-

ci6n. descri-,:itiva. que del ejido dió San Juan de l"' Cruz en su Cánti-

co e spiri tt.t:::tJ_ (Declaración de la canci6n XXIX): .. Ejido comun.men-

te se llama. un. lugar cor.:J..ún, d·:>nde ls. gente se suele ju....vitar :í tomr--~r 

solaz y re creación, y don.le ta~!lbié:' lo'~ pa.store s apacientan sus ga.-
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.LdOS"• Obsérvese la con:t"ormidad de a definición, en su ~rimera 

parte, con la ley 13 citada. 

Volvamos ahora a la. narte referente a los gan.dos en el ejido. 

Ya. dije en qué parecen cliferir a este propósito, la. ley recopilada. y 

la. ~cadetni9.. Dentro ele esta fl·iferencia, si l.n. hubo,. n6tese que nín

guno de esos dos textos hablL"'l de que los ganados Dé.'1.Sten en el ejido, 

sino de reunirse en él o de sa1_ir: a dil:'~rencia de lo que dijo San 

Juan de la Cruz. ,..\.honriemoG ali::::.o rnás la investi:·i:aci6n.. L.."1.s le:¡es de 

Ind~as y el Diccion~rio, están de acuerdo para considerar como dife

rent~s ejido y dehesa, clen .. ominaci·~n.•;~s que el vule;o c·:>n.i"unde hoy día 

dehesa en 0ue nt.tcd:..1 n;:l.:-:;t:.:-:tr at:n .. lnt1::-tnte:7lent1~ el e~·':''tn~-}.\.ÍO que h·~1..:n. de tt:!:ner 

l.o s ve e in,:> s". L"\. 1. 4, el-e 'lll·::~ t;: 1.;:1l>i.~~n co :1ié lo r1? J_:~t. t:·L vo a-1. e x:L,-1._i:),. di-

ce de l;:i. d .. ehesa: "sefia:Len Los qll.'"-~ 'GUVi.erec "Cacu.ltad '.Jara hacer el 

descu.brirni~n.tn .Y ntteva r>·Jbl.si..c;ion,. dehe93.B• que co:-11'inen con. J_ 1J.s exi

dO~=; en n .. ue nasta.r los bueyes de l'-':tbor. e!-3.ballos • y gana1l.o~ de l.~- car 

nicería. 7 y ;>ara el nú;-ne:co ordinario de los otros ganados. que los p~ 

blador·~!3 p·::>r orden~lnza. han de tener,.. Ho se: puecie clecir con rnás el.e_ 

rida.d l.s. di...f~;ren.cia existen.Ce entre B=Xii1Qs y Jel1esas cuyos terrenos 

CQnf':ina.bs.n (11.:t.e:S;O ·::!ré:.."'l!'l. di.:~ti.nto!.3) y cuya. utili.zn.ci.Ón rué t'.3.n. rliver-

sa. Y la 2ó del misrno título terr!1ina diciendo: ''.'Y en la dehesa - -

echen 

y se6ales, ~ara que lue~o 

lo cual se deduce que los 

ll..evaren. 

co:nience 

ga.nad..:>s 

y pud~eren juntar, con sus ~nrcas 

á cri3..r y mul. tj_plic.ar". D? todo 

se nodían reunir o nasar, al salir 

de la ~obl:_'1.ci.6n. ~n el ejido, pero que no se quedaban ni pasta.üa.n 

en él. 



El título 6 del Libro III 

tiene por mn.·terin. las "fábricas y :fortificaciones••,. segú.n reza ~u 

rúbrica.: y a!nbas pal.~brA.s, o nor l.o ·nenos una de el.la:::;., se re"!"'.liten 

en ,.,asi todas las l7 leyes q~le C'>mponen ese t:i'.tulo. Aquella. rúbrica 

y estas reue·t:iciones dicen claram1::?n.tt3: que se consideraron construc-

ci.ones dis~i.ntas las fábricas y las fortificaciones. re. e S!Je e i.qli-

dad de esta clase de edi.ii.cios es conocida y se concrenrte su cita 

-µ<::.i.r~::_~-.:1¡l:_:1:::-; ~")t~ro ya na ns cl.;i.ra l..a signii~icaci6n de í'áori.ca qu.e,. 

~1.n2:..r-t;0 ·'!.e ~;·~~ .. ·n-"l.1.'..""1..brn renéri1~3.,. co:nú..n o. toda cun.st.x-ucci5n y nor lo -

tan.to a:-,J_iC!_J_bJ_e también a 19..s f-:>rtií'icaciones, en. su O-:_J·:)Sición a és

tas sólo r~c¡~·-; !?.ugi~re una b .. eterogeneidad de edi..ficios y movimientos -

a.e ti~rrf:. n.u•_' abEi..rca todo lo c_u8 n() sea es·triotamen.-te í'ortificuci6n,, 

peri..." n.o u11;-: co~:::a. o nequüño gru~)O de cosas eG7"Jeci.·:i.l'?-S :si.unnue d.i.stin-

tas a r.'ic,1.<.6J.l.:::-• Natural~8nte, el Diccion~ri.o no nos da m~s que lss -

ace pcion.e s r.;.e ;·1e:....~¿1 lc s: "l~dificio" y "Cualquiera construcci·5n. o :;~:.;.rte 

de alla hechri con n:-_ed.ra o ladrillo y arganasa". If.l que yo crato de 

descubrir e .. ·1uí es,. 'Jreci8a:H~1i.te, qué clase de c0nst:ru.cci15n,. 1cntro.:. 

de las mt.'!..Che'ls ql.l.e e~pre s~ la nal:?tbra. "CualqL1iera" • fué l·.~ ·~ludida. 

por las leyes ~el t:i'.tulo 6. Un com~enzo de resDuesta nos da la nr~-

meré.:.! de esas cli.f::'.~Josicion~!s,. dadr-' -por Feli1:Je IIT en. 1602 y que dice 

"0rdena.r!lOS y ·~L"J1 .. d'-.::t ... rr.os,. qu..8 habióndose de l-i.acer pJ_:;-·Ln.t~.3..s, trazas,. 6 

di.5efios de Forti~~caciones, Gast~llos, y otras defensas, se nos on

vien ••• con re.L.31.cion·~~s muy riart;_cul~-ires, de .r·or1:ú-i. que S8 pueda ente~ 

der í"i!' qi1~ cp:nvoP-:nere ". L3. J ... ey 2 parece dnrr1:>n otro se:?í.3..l:'l.r:J.ier!.-t;o 

preciso: "ni ... ocl...t:car que :.:;e a.:.nolien. lns cab~Lüas y rzu1cherías lo cn . ..I.e 

f.~u.ere !!lenester, tlcs:nonta.:1do el 3.rca.buco ("monte muy espeso y cerra

do") y arboledas d·:>n.t'1.e conviniere ::r r:;:u·~ ... s~ l3.üre y s...L~~·,:1bre cerca del.. 

s~tio don~o se cruu~re, auaa ae:nas de ~UA servirá nara la co~odidad 

de la Fente, estará dis;-J1...:.csto [")Or si des:"Jues se hubiere de hacer ce.!: 

ca de las fortii'i·'.:!aciones a.1....~una población". 

Hasta aquí DOr lo 0ue toca a las fábricas. Pero !:!lás adelante 

dos leyes del mismo t:i'.tulo :introducen una tercera ualabra que nl.antea 
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EA8~ '[lala1..1rr-<~ (,_~ s J_n d.e obras, que en la le y 4 .;\!J1!; 

frase referente al. respeto qu~ debe guardarse a 

:Loa inc;eni-P.roe directorfl:3 que han de ser "obedecidos de todas las 

Estas dos 

dltLm~m p~labras se renLten en la ley l5. A prL~~ra vLsta pqrece 

que obi-:::1.s h:-·1-ya veni1lo a su..8tituir ::l. fáb!.""icas., como equivale .. "'l.t.;e: hi-

p6tt!si:-:; :.l qUf! n.o se oponen. sin.o que ju.:3t:ifi..G:-3..n. v·-~.iri:-ts acenci~nes de 

No sucede lo m~smo con lA 

l•:!:f l;..~., .J .... 1.1.1.:> q·u .. >:! '-'tl .t"i_j _1J:"" 1. :t. ·n;:u1,_~r3. de p::-1¿:::_:.i.r Co1.rla sábaii.o a los obre

ros, 1}j_,_~~~ q_uc éstDs ("l'.';-t g2nte") "se recojerá ••• ._!i_ lqs ran.cherít=te: la 

(ge,11";e) d•-:? las obras 6. su. ~)Ut~st.-); y 13. de las f0rtifi.caciont3S y fá-

Ho ce_bo • ~u.es, aquí,. que suponi3"a:~o:3 o. ]_::i. p;.--il:-... l.bra 

ob.ra:3 GinÓni·n.:t 1 1(:? rtíbr.iC-3.s, t-:JUü:5t;.:> que ést;a. exi.::;:t~ en la J:rasc que 

compl~~ t·:1.. i~~ dir:.tribucic'.ín. 11t~ lon ·.)nreros -;;r- tarnbi,.fn porqu~ l.a separa-

c:L6n. ,,_P.: 1..0:3 Uo!-.1 ~~ru•1os ::::1ei-í;_.Ll::t !)Or sí nis:n:'l 1.:.3.. c':liJ:""3.rencL:_.:i.. de OCU?aCi!?_ 

nes. ¿Qué qu~ere dcc1r, oues, la voz obras? J.fo cabe arylica.rle la -

ace;:>ci6n d~ nedifici.o en. construcción" por que eso es lo que sie;ni.

fic:-i. la V<.>Z fá.b"t"'ica;:.J, ni. creo q11_e poda:!lOS contentarnos: c•:>n la de 

''co:nr>08 t;1ti-a o inno'Eaci6n que s~ hace de l.l.n. edj_ fi..ei.::>". ·rarnpoco cabe 

la tDrnemos en s··l. ."3t~:.Ltj_c\;-.. CG;1ec~.tl de "ln.boi- qu ... ~ t:i.en.e que hacer un 

art'!'2•:tn.o" norquf.~ 8S l°!e;nasi:'ldo ~..Jrnolio y· :-io precisa l.n es"'."Jeci~ (11..le 13. 

:Ssp~ro que aleún 

práct~co en obrac pdbl~a~s y soare todo de las de construcc~6n, s~ 

lee estos renglones, mn saque de du~as. T..a. p.3rticul.aridad .-1_:3..da a 

obras nor lA ley 12 acentaa su 1mportancia por el hecho de que en se~s 

de las l1~yes del mi.F.>'UO título (3, 4 en pár:;_--af·::>~~ clj.:-3t;-i.1.tn:3 del copia

do antes, ~. ll, 12 en su 1;.n ..... irnP-ra í.'rase y 17) la "?alab:!:"a en cuesti6n 

se emplea clara•:1ente en ~l ser1ti.ilo amnlísimo que comprende toda ln.-

bor, 1ncluyendo 1Rs de EábrLces y fortalezas. ?ara que el lector 

juzgue po~ sí ::iis~o .:3..e esta di.f~rencia, citaré ale;unH.s de lr_::ts expre

sio~e s que l8. conti1~rien: Tuy 3 que comienza nor citar las "?ábricas 

y Forti.ficaciones", orohi.be luego que se "per1ait:a. trabajar a. los 

J.1{a..estros, Oficiales y Peones de Fábricas••, ni "que se oc1..:t_pen en 



/ 

J.:::::: 
/ ::e~ues •• 

no :tUeren nue atrae obra.e". La 4. refiriéndose a lo que 

hacer en las fábricas y fortific~ciones el Ingeniero. dice 

debe tener conocimiento de la calidad de materiales que 

en cada parte de la obra son á propósito". En la 1-ey 5 se lee: "ba_!! 

tará. que asit9. otro (Sobrest9.nte) c·:>n los que trab3.jaren en la obra 

principal" habiénd<:::ise referido antes a "los Of'ici.ales y Peones que 

trabajen en fábricas y fortif'icaciones". De análoe;o tenor son las 

otras tres qua mencioné antes. Queda. pues,. de relieve la. di.ferente 

si~nificaci.6n que la palabra tuvo en estoa textos y en los arriba e~ 

tados de la ley 4 y, sobre to~o. la l2. 
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FERTILIZANTES. Por la importancia que los fetilizantes tienen 

para e1 desarrollo agrícola, puesto que en buena medida el 

progreso de la ugricultura depende del consumo de fertilizan

tes; por el hecho de que los fertilizantes son un catalizador 

para lograr la introducción de nueva tecnolog~a al campo, pero 

fundamentalmente porque los fertilizantes son un ins=au que 

sustituye a la tierra, al gobierno tuvo particular ernpcfio en

crear en 1943 la empresa Guanos y Fertilizantms de M~xico. L~ 

ciano Barraza afirmaba que la industrin de fertilizantes pasó 

por tres etapas perfectamente diferenciadas; de 1943 a 1950,-

la etapa extractiva, cuya actividad estuvo limitada a la expl~ 

taci6n de guanos en l.:i zona del Pacífico, para consumirsG bá

sicamente en la zona central del país. Durante esta etapa la

industri.:t llegó a alcanzar una producci6n máxima de 25 1nil t_Q_ 

neladas anuales y una participación muy reducida en el mercado 

y en la satisf acci6n de las necesidades de fertilizantes del

pa~s. A partir de 1950 y hasta 1965, tuvo lugar el desarrollo 

de la producción química de fertilizantes a nivel nacional. La 

industria, en su mayor~a propiedad privada, llegó a produc~r

hasta 712 mil toneladas anuales; dentro de ese total Guanos y 

Fertilizantus de ~~xico s6lo llegó a cubr~r un 20% del merca

do. De 1960 y hasta 1970 ocurrió el desarrollo pctroqu~rnico y la 

integraci6n de la industria~ Precisamente por la necesidad 

que tenían los gobiernos de coordinar la política de fertiliz~ 

ci6n en el país, se dccidi6 integrar todas las empresas priv~ 

das productoreas de fetilizantcs a Guanos y Fertilizantes de

México. Durante esta etapa, pudo alcanzarse una producción m~ 
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xima de 1.02 millones de toneladas anuales y Guanos y Ferti

lizantes llegó a cubrir el 95% del mercado total del país. 

Los incrementos en capacidad que estaban en marcha a princi

pios de 1976, para aumentar la producci6n consistían: por el 

lado de los nitrogenados, con plantas de sulfato de amonio,

urea, nitrato de amonio y productos intermedios, en un aumc~ 

to del orden de l 895 000 ton y por el lado de los fosforados 

con plantas de superfosfato simple, ácido fosfórico y compl~ 

jos, en un incremento de 765 mil ton. Aparte de estos planes, 

había un incremento ~n la capacidad de 1 190 000 ton de amoni~ 

co por parte de PE~IBX y 160 mil ton. de sulfato de amonio por 

parte de Univez, lo que arrojaba un total de 1 350 000 ton. 

más- En junio de 1977 el director de Guanos y Fcrtiliz~ntes 

anunció que la empresa contaba con 12 unidades industriales 

integradas por 67 plantas y que tenía una capacidad para pro

ducir 614 mil ton. de sulfato de amonio, 168 mil ton. de nitr~ 

to de amonio, 433 mil ton de urea, 265 mil ton de superfosfato 

simple 275 rnil ton de supe.rfos.fato triple y 288 mil ton de 

complejos NPK. La pro~ucciGn de fertilizantes varió en los afies 

de 1970 y 1976 en la siguiente forma: De acuerdo con el estudio 

del Banco de M6xico antes mencionado, la superficie fertilizada 

aurnent6 de 1951 .:t. 1960 a un ritmo de 13.4% medio anual, infe-

rior al del consumo de nutr~entes, que fue de 27.1%; en conse

cuencia, la densidad de nutrientes por hcct5rca aumcnt6 de 

39.2 kg en 1951, a 95.9 en 1960; sin embargo, baj6 a 88.4 kg -

en 1965, con resultado de un aumento m~s r5pido en la superfi

cie fertilizada respecto al del consumo de nutri~nt~s ocurrido 
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de 1961 a 1965, de 17.4% medio anual en comparaci6n con 15.5%. 

De ese Gltimo año a 1969, el aumento del área fertilizada, de-

8.8% medio anual, volvi6 a ser inferior al del consumo de nu--

trientes, de 10.9%, el cual dio lugar a que la densidad de nu-

trientes alcanzaron en 1969 un nivel de 95.4 kg, semejante al-

obtenido en 1960. Debido a la evolución de la superficie fcrt~ 

lizada descrita anteriormente, su participaci6n relativa en la 

superficie cosechada total fue en aumento, del 4.8% en 1950, pas6 

al 14.2% en 1960; al 26.5 en 1965 y, finalmente al 38.1% en 

1959. 

Con e "' p t o 1970 1976 % de aurrento 

Fertilizantes nitrogenados y 
fosf 6ricos (toneladas en un!_ 
dades nutrientes) 

Nitrogen¿:¡_dos (N) 406 962 604 484 48.54 
Fosfóricos 114 429 217 621 90.18 

Producción de fertilizantes: 

Total 1 315 059 2 276 069 73.08 

NitrDg"cnados: 

St.ma 910 549 1 515 322 66.42 
Sulfato de arronio 387 996 812 322 109.36 
Nitrato de arronio 151 915 147 617 97.17 
.Amoniaco m1l1idro 212 115 204 447 96.38 
Urea 158 523 350 936 121.38 

Fosf6ricos: 

S\..ma 238 750 432 999 81.36 
Superfosfato s:UTip1e 174 877 289 839 65.74 
Superfosfato trip1e 63 873 143 160 141.32 
Complejos 165 760 327 748 97.72 

Luciano Burraza estimaba que la oferta de fertilizantes había -

pasado de 1.3 millones de ton en 1970 a 3 millones en 1976, es-
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decir, que tuvo un incremento de 130%. De este incremento, el 

41% se logró mediante importaciones, toda vez que la capacidad 

de producci6n no creci6 como debra en la década de los 60 y no 

fueron tomados en cuenta los problemas de absolcscencia de la 

plnntil productora de fertilizantes. Mientras que en 1970 fue

ron distribuidas alrededor de 546 mil ton de fertilizantes en 

términos de unidades nutri.cntes, en 1976 fueron distribuid.:ts -

l l76 000, es decir, en 6 nfios el incremento logrado scrLa de 

115% .. Este aumento en el. consumo de fertilizantes estuvo acomp.9:. 

fiado adcm5s de un incremento adn mayor en el consumo de ferti

lizantes de alta conccntraci6n, de nproximndamante 485 mil ton 

que se consumLan en 1970, ln cifra alcanz6 las 814 mil ton en-

1976 .. Por su parte, el actual director de Guanos y Fertilizan

tes cstim6 que en 1976 el consumo nacional u.p.:irentc. alcanzó 

3 l45 538 ton, de las que 2 278 216 ton correspondieron a pro

ducción propia y 867 322 ton fueron obtenidas en el exterior,

lo que representó el 27% del consumo. D.G.L.R. 



Feud·::>s del Rey. Le. oalabra feudo (en plural casi siempre) está 

raramen.te emoleada en l..as I.eyo s de Indias. pero no creo que ¡Jara ex

presar nincuna situación polít.ica o ,jerárquica derivarla. r'iel feudali.:! 

mo o el señorío ~edievales. Esta es,. sin. e1n.hargo. la ún·i.ca acepción 

qu~ ad~ite e~ Diccionnrio, lo mismo cu~>dO considera la nulabra feu

do desde el ~unto de vista del contrato entre reyes y nobles, que 

del "tributo o reconocinien.to" q_'-t8 solían exigir aquéllO!::-t,. o la "di_c;. 

nidad o h.t~re1i·_1:1it~nto que s~ c::Jnced.e en feudo". 

carse ~J. lo:-:_; 1·e,1,.lo::J de o_u~ hab1.a.n .. 1.r.l..s ley(~::J de Inr1.i::.-i.s., L?i ace-pci.6n g~ 

El fcu~o nue tuvu a~Lic3-

ci6n -::n la v_i.t1r:!.. ai_-;.-ai.n-istrat:i_va de los si-.c.r,loc.:J XVI y XVII (princi.naL-

mente en Rl XVII) ru6 el ~l~oado raudo de Cá~ura que no r~Eistra la 

Acade:ni..-.;;!.. en ·1·931.:),. ":Jt'!r'O '.'1tl.e c..:;Í. :..:~e en.cue?-i.tra ~nl!.ricl.·-:>n:l.clo en 1.n. ertici~in 

de l79l, con esta dofin~c~6n: "~~]_ <:~.U·~ está eon:3titLtÍdo en :-::i..t1.i3do 

a.iJ.u;~]_ de d.1.nc::-:-0 :::obre J_--1 h;1-~it~n1la 1..lel Seilor., in•nueúle 6 raiz. 11 y que 

con rcl.ación. al '!l:Jn·.t.t.'<.:a n::i r·ué sino un8. O.e l."'-S es:'lct~i..os de :iP-rcede~• 

o ayull2..s de r¡ut~ tan. rJr6.-1i¿i·o:.:; f.'t.J.er•Jn :tos reyes de aquellos sié":los., 110 

obstante l.os a·Jur:-Js CTel. erario. A esa clase ne feud.o creo r¡ue :il..ude 

el n'lÍmt:~ro o cláusula 7 de Ja "Lt:;::r 29, títu.lo 29, Libro I" al decír 

"que. los Pa:niliare s de l:-3_ Inquisici.ón,. t'.1_Ue ~uvieren renartimi~ntos 

de cnco:nit?1-..l 1 :..~_ts,. 6 reurtos ry:_v~~~trvG quando ,,,. ... .ini.ere1-i. en.cmi.::;0.-1 .;. l·3.S co~ 

tas., v::i.:ran á L--:n'3.rrlnrJ_:~f3 á 1 ::.-1..s narte s y lu· aros q1;.e los Virreyes y 

ti•~Tl.811. obli.00..cion., con.:¡:·,'J1_-.-n.e .'."'l. 81..ts í."eucl.::>s". Ss c~0rto que l~ obliga-

ci6n de as~G~~r u los reyes en c~so de ~uerra existió en los feudat~ 

riO;?i mcdic~..,-a]_.~s; ::Jt:. ... ro t..:-1r:i.hién. lo es que lo. condic~ón soc:i:"""!...l de lo3 -

Fa:nili.·~;.-.!:e. ......:..':".: l:=.. J::!'lr;._tt:Lsic::..óri no se -ryresta.ba. u que 1.'u.'3scn seliores ni 

vas.s:ll.os feudal.es corno los untj_gu..os, ni. esa relqci:.Sn polít.i.ca nerdu-

raba en el sif_:lo XVII; por tanto., no se "':)Ucde in.ternre t:;ar el 1·eudo 

que tenían c::>:no de i.&u3.1.. calidad flUe el medieval. Por otra na..rte., 

la obligación de acud~r al servic~o militar en los casos necesarios 

pesaba trunbién sobre los encomenderos de indi:::>s ~,r otras ners.:>naa que 

no sie:n;:>re eran. !'lObles y oue m.e11.ci.ona..I1 las leyes relativas a la gu~ 
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~ra inclu~das en el Libro III de la Reconilaci6n. Sin embargo. me 

encomiendo al mejor saber de esta materia narticular que oueden po

seer quienes se haysn dedicado a su estudio a ·ca.se de documentos de 

Indi~'Ls que no :t·iguran en la Re copilaci6n y que yo hace años que :ne 

veo privado de consultar. El Diccionario de l79l se prestó mejor 

que el. actual a comnrenrier el sent;id.o de l~t voz :Ceudo que revelan. 

las leyes de I~liss, al dur de ella la ~ccuci6n que la reduce a un 

contrato entre el rey o s~~or y cualquiera ocre~=~ y no c6lo con no

bles o "grandes se~-iores"• aunque el aser:ie,jarlo a 1-•_'l. e11i"iteusis le 

a.parte de l::i cua.liriad de ·nerced rcnl que tu.vieron esas f"eudos. En 

ca..:nbio,. la redacción de l79l,. posee la -..,.r13ntaja de ser a:>licaule a la 

relación que se establecí~ entre el monc·rca y el s~bdito agraci~do -

con una nH:!rced ~./· no exclu:3iva.:nente al hecho de un. contra.to bilate

ral, firmad0 por runbas partes. 



Fiador de juicio. La ley 25, título 2. Libro rx. menciona esta 

especie de fiadores, en la siguiente frase que se refiere a las que 

deben tener los Jueces Oficiales Llaveros de .13 Casa de Contratación: 

"de._ cla.rá.ndose que los fi.ja.dor~J :3 8..J11 juicio, .Y que :.Jaeará.n lo que 

fu.ere juzrrado,. y sentenci::tdo c·:.ntra lo:-3 dicho~3 Jueces Ofici'.:~1.os". 

Lo que sea un .ri.-1.dor 1.o expliGa.n bi 1.=n todo8 J..,")f5 Di.c,~i·=>n·~1rios; pero 

1o que i:nnor~a interp::rt~ tar aquí es l.a c1.J.a1.iii.c1d 1-1 ;_ii:-_~ les anli1"":a l:?t. ley 

25. Vaci Lo en. cu .... 1.nto <.J.noy~i.r l.a in'c.erp:.cr.::"t8.ci.·5n t~n 1."?t acención. H., fi-

gura.da que pr.-3:3cnta t.~L Diccion.a!. .. i'::> en l9.. ry;i]_:_O\.D::t..-a juicio ("seso, asien 

to y cordura. Hombre de juic-Lo"); o en l3.s p:-i.J_abr".3..s que la ley diee 

a. co11t:.~nu~_ci.6n. ("pne;ará.n lo que í'uere juz.t:ado"); en cuyo c:aso lo que 

quis·::> decir eJ_ l.1~c_:isl;-u'i.·Jl- es ,:u•.:? l•:>:3 f:L=-tdor-!S h:3..brín.n d.•3 atf-.:tnerse a 

la ca:1t.i_rlt1d y otros '.):?..-\)nu.nc:i_:¡inj_ent;1'1::; que purli.esc conti~n.er ln. s0ntcn-

cia. Tal vez en de>curnt~•J. toB U.13: lo~:i a.rcl1ivos de J.as Audienciets o de 

la .!Dis1na Gasa de Con.tr'::l.tacj.ón pudieran encontrarse datos ;n1ra deci

dii- esa duda. 



Fir~ar y Signar. Aunque e eta.e dos ;)a.1-abrae son sinónimas entre 

sí, también poseen a.cenci·:>nes dir~"'rentes que, T:>ara ei caso serían: 

resvecto de :t~irmar., "poner uno :.:n.l. 1'ir1ua"• entencli!-~ndo por firma el 

"nombre y apell.ido o título de unn. persona., q_uo ésta. pone con rúbri

ca b sin ell_:.::l.. al -pie de un escrito"; y en. cua:-ito a sign:::1r, "hacer., 

poner o i·n!lrimir el. sigr10", en tend.i•3n.do :JOr :siGno "í'iQl.ra que los 

notarios ac;regan. a su .r·irnH 1~n loG d·=->CUJ.nentoe pÚbl.icos 11 y que se di

ferenci:_=t de la. rúbrica,. al..tnqi_te hay de éstas qut:~ 1·1.l.eron tan complica-

das co~o los signos de los noc~rio8. 

he vis·to •nuchas veces de est:1 c0n.11.i.<~:i.6n en el ~LcLo ::-:IX:, 'nie:ntras 

suelen ser breves y sencillas. Sn la 6poca de las leyes que ahortt 

de Indi','-S 

como p;..1.ra. 

se u:...:;ar:::>n las aer.:!pc'i.oncs d .. i.f.'~rent."<!s ta11--t;o na1~;.__~ .... los notarios 

los Escribanos r1ue :3Ólo i:.uviern.n eE~te título (ver 1..as na.-

peletas de ~mbas p~l~brus), 

ley 1-2, títnlo 1-0, Libro X: 

COI:lO ve c:::1. el sí t_-;u.ier-.t. t~ ::>árra±~o de l.3-

"Y los Escrii...:.a ... c10!3 y J;ot:.:i.r:ioc no firrnen., 

siguen, ni den ·nanda:niento,, ni testimonio aleuno _[.)ara lo susodicho". 



FOGLIO MIRAMONTES, ING. FERNANDO. Agrónomo y pol.ítico, 

n. en Ternosachi, Chih., en 1906. Fue jefe del Departamento Agr~ 

ria en 1941 y Gobernador de su entidad de 1944 a 1950. Escribió: 

Geografía Económica Agrícola del Estado de Michoacán. Ya para m~ 

rir fue designado y trabaj6 dos anos como Director General del 

Banco Nacional de Cr6dito Ejidal. Contruriando 1-a Ley Agraria 

fue 1-atifundista en Chihuahua y Hotel.ero en Baja Cal.ifornia -

Norte. Sin embargo fue un agrónomo competente. 
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Buscan Proteger los Arboles en Chile; Intensa La 
bar a su Favor .. 

SAN'rIAGO DE ChILE, (NYT) • -·Ante el temor de que 

algunos de los árboles más antiguos del mundo se vean ame-

nazados por una creciente industria maderera, se ha inicia 

do una labor internacional para adquirir y conservar gru.n-

des sectores O_c l.os bosques templados del sur de Chi1-e .. 

El principal objeto <le este esfuerzo es el 

alerce una gigantesca variedad de cedro, al que se le con-

sidera como una variedad de la sequoia gigante del norte -

de California, pero con varios ejemplares vivientes que p~ 

drían tener l,000 años de antigüedad. 

Las principales zonas de alerces vivientes no -

son fácilmente accesibles desde los caninos, pero recient~ 

mente fueron explorados por una expedición de dos semanas 

realizada en botes por lOO investigadores y entusiastas de 

Chile, Estados Unidos y otros pa~ses. En cierta ocasión 

para aproximarse a los ~lerccs íue necesario escalar una 

pared de grunito Lle varios cientos de metros. 

El más grande alerce-conocido, que crece en un 

pequefio parque nacional a unos 80 kilómetros al sur este 

de la población ~e Puerto Montt. tiene casi seis metros de 

di&rnetro y se cree que su antigüedad es de 4,200 afias. Pe 

ro los invcstiryudorcs acluran que se trata el cálculo se 
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basa en el crecimiento promedio anual de éstos ~~-

equipo para obtener una muestra de sus capas interiores 

que existe la actuulidad no es lo suricientemente largo 

afirman, como para determínar sin discusi6n ia edad de tan 

grande ser vivo_ Llein señala que la vida del más antiguo 

ejemplar de sequoia en California se ha establecido en 

3,200 años. 

Los anti'JUOs bosques chilenos, que cubre una s~ 

perficie aproximada de 200 mil ki1-ómetros,cuadrados, se e~ 

cuentran esparcitlos entre voicanes lagos rios, fiordos y 

gl..o.ciares deuna regi6n que cor.1ienza a unos 640 k.il.ómetros 

al. sur de 960 ki.l.ómetros, hust:.u qu<3: 1-n l..a.. masa terrestre da 

paso a1- hie1-o só1-ido. 

La regi6n sur de Chile es casí una replica exa~ 

ta de1- noroeste del_ Pacífico en términos de su distancia 

ai Ecuador. su cl.ima y sus características fisicas. 

Hace u1t. siglo y medio¡ Charl.es Dar~.,.,¡ in surcó 1-as 

frías aguas de la región a bordo del HMS !3cag1-e. Actua1.n1e~ 

te, ias compañías madereras y papolcras de todo el. mundo, 

que ya cue11..tan can grandes opcrac:iones en me.di.o de los bos

ques de pino de l.a rcqi..ón de Concepción cercana a Santiago 

comi~nzan a con.si..d~rar el. val.ar de 1-os hasta ahora ~ntact< 

bosques de1- sur. 
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FRUTAS.- Las frutas fueron acaso los productos de la natura1eza que 

primero consumió el hombre. Al igual que las flores, las frutas estu 

vL~ron fuertemente asocLadas a los rLtos relLgLosos_ AGn hoy es fre

cuente encontrar en las regLones del sureste, en la &poca de Todos 

Santos, altares pletóricos de frutas olorosas y aguas refrescantes 

con el objeto de que las BendLtas AnLmas gusten de ellas y sLentan 

la presencLa manLfLesta del amor famLlLar. En el MfixLco prehLsp~nLco, 

la tuna se producía en todas las zonas de elevación media; 1.a chiri-

moya se obtenía en dLversas Partes y lo mLsmo sucedía con los tejo-

cotes, 1.a. ciruela tropical, el capulín, el. cuaj.il.otc, los zapotes, 

la granadLta, la guayaba, la jícama, el mamey y la papaya. Estas son 

algunas de l.:i.s frutas quú más se consumían entonces y cuya venta era 

usual en los marcados. La prLmcra constancLa acerca de la Lntroduc-

cL6n en el país de la fruta europea la proporcLonal Bernal Díaz del 

CastLllo, en unas líneas manuscrLtas, tachadas en sus borradores y -

no publicadas en su famosa obr.:i: ''Yo sembré unas pepitas de naranja 

junto a otra casa de Ídolos, y fue de &sta manera• qua como había m~ 

chos mosquLtos en el río, fuímo~os dLcz soldados dormir en una ca-

sa de ídolos, y junto a aquella casa las sembré, que había traido de 

Cuba porqué era fama que veníamos a poblar, y nacieron muy bien, po~ 

que los papas de aquellos Ídolos las benefLcLaban y regaban desque -

vLeron que eran plantas dLfcrcntcs las suyw.s; de .:i..llí hicieron 

de naranjos toda aquella provLnc~a", Seguramente que Bernal Díaz se 

refería a Tuxpa o a Guazacalco, o sea el actual Coatzacoalcos. Du-

rante la Colonia se siguieron incorporando plantas frutales llegadas 

de Europa, y a veces de la misma América, como sucedió con la piña, 

probablemente orLgLnarLa del BrasLl. Así, los pl&tanos de AsLa y 

AfrLca se naturalLzaron y lo mLsmo pas6 con la aceLtuna, el d&tLl, 
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el. durazno, el. l.imón agrio, ei mango, el. mel.ón, l.a nuez de castil.l.a, 

l.a sandía, el. tamarindo y, muy tardíamente, con l.a .uva. El. propósito 

d~ este artrcul.o consiste en hacer un breve bosquejo de l.as frutas -

más comunes en México incl.uyendo l.a descripción de cada una y con --

frecuencLa alguno de los otros nombres con que tambL&n l.e identi-

fica; y l.a serie cronol.Ó~ica de 1963 a 1969 -y cuando fue posibl.e l.a 

proyeccL6n a 1970 y 1975- de 1as hcct&rcas cultLvadas, e1 tonelaje 

produc~do, los k~1ogramos de rcnd~mLcnto por hectárea y el valor de 

la cosecha en mLlcs de pesos. La dcscrLpc~6n se apoya, pr~ncLpalmen

te, en la obra de MaxLmLno Martrnez Plantas UtL1es de 1a Flora MexL-

cana (México, 1'.J59). Lo.s ci:Eras de 1970 y 1975 l.as consignadas 

en la obra ProyeccLoncs de la oferta y la demanda de productos agro

pecuarLos en M6x~co 19G5, 1970 y 1975, elaborada por las sccretarras 

de AgrLcultura y Ganaderra, y de HacLcnda y credLto PablLco, y el --

Banco de México, S.A. Independientemente de que l.os cánones de l.a -

estadistica clasifican algunas especies fuera de la de frutales y -

p1antaciones, aquí so relacionan todas 1as variedades que se consu--

men frutas, tales como el pepino y 1a calabaza. ~sí se presen--

tan dos grupos• el que comprende aquellas cuya estadrstLca hLst6rLca 

fue dable compilar, y el que Únicamente incluye la descripción, por 

carecer de otra índole de datos. Dentro del primero se consideran 37 

frutas distLntas• aceLtunn, aguacate, cacahuatA, camote, capulrn, e~ 

ruela de almendra, ciruela del pars, como de agua, coquLto de ace~te, 

chabacano, dátil, Uuranzo, fresa, granada roja, guayaba, higo, jíca

ma, lLma, lim6n agrLo, mamey, mango, manzana, mel6n, membrLllo, na-

ranja, nuez de castilla, nuez encarcelada, papaya, pera, piña, plát~ 

nos de diversas variedades, plátano roatán, sandía, tamarindo, tejo-

cote, toronj~ y uva~ En el segundo grupo, relacionan 26: almendra, 
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caimito, ca1abaza, capomo, castaña, sidrero, cuaji1ote, coyo1, chía, 

chLcozapote, chL1acayote, chLrLmoya, franbuesa, granadL11a, guanSba

n~, mandarian, marañón, mora, nanche, níspero, pepino, piñón, pitaya 

duicc, tangul.o, tuna, zapote amarill.o, zapote b1anco, zapote prieto 

y zarzamora. PosLb1cmente se omLtan a1gunos nombres con 1os cua1es -

una detcrm~nada fruta se LdcntLfLque en m1 interior del. país y otras, 

con g&neros dLstLntos, como 1a paterna, e1 capLro1 y una cspecLe de_ 

capul.Ín not~bl.ementc dul.ce. 



FRUTAS. AUMENTARON 38% las EXPORTACIONES DE MELON Y SANDIA 

DURANTE EL PRESENTE ANO: CONAFRUT. 

Las exportaciones de mel.ón y sandía reportaron al país 

durante l.os primeros siete meses del año 117 millones de dólares, 

lo que representó 38 por ciento m5s que lo obtenido en el mismo 

per~odo del afio anterior. En total, se remitieron a los mercados 

internacionales 204 mil toneladas del primero y 160 mil de la 

segunda. Las vcnt<:1.s "tuvieron con10 destino primordial. Est.:idos 

Unidos, Japón, Canad~ y ~19unos pa~scs de la Comunidad Económica 

Europeo.. Se estim.:.1, in:Eor1nó la. Sccrctar.í..:i de Agricultura y Re

cursos Hidrfiulicos (SARH) , que la cifra se incrementar& hacia 

fines del año. una vez satisfcch<:1.s las necesidacTes del. mercado 

naciona~- La Comisión NJcional de Fruticultura informó que las 

frutas ocupan los primeros lugares en ventas al. exterior por 

l.o que se refiere a productos tropical.es. Lns principal.es ent~ 

dades en donde se cultivan son Michoacán, Guerrero, Sonora, 

Colima, Sinaloa, Jalisco y Veracruz. Por lo que hace a la re

gión lagunera la dependencia refirió que se espera producir 

55 mil toneladas de melón, en una superficie de mil 108 hect~ 

reas, mientras que de sandía se prevé cosechar 37.5 miles de 

toneladas, en una extensión de mil 407 hcct5reas. Especificó 

que de la generación total en la zona lagun0r~, el 30 por ciento 

se destina al consumo local, el 60 por ciento al consumo naci~ 

nal y el resto se exporta. De la mismo forma, la SARH informó 

que en Baja California se sostienen pláticas con los product~ 
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res de me16n, para garantizar la cornercializaci6n de las 20 mil 

toneladas que se considera cosechar durante el subciclo prima

vera-verano 1989. Añadió que a instancia de los propios agri

cultores, la cosecha ser& dest~nada para abastecer el mercado 

nacional princip~lmcntc en el Distrito Federal. Por último se 

explicó que los productores bajacalifornianos establecieron 

una superf~c~e de m~l 500 hect5reas de melón cataloape o melón 

chino. 



L;0328 

Este notable e~ltador social de orLentactón ~narco-slndl-

callsta que tanto blen hlzo e ln causa revolucionarla de ~éxlco, m la 

que se ad~ptó l<leolÓFLCamente en los dltlmos a~os de su vlda. 

en -ver1-'1Cr1..lz en r:_.n10 de i:19:~ y murtó en i-:Gxico, D. F. el eno de 1930--

Puede decirse, sln temor ~ equlvocnrse, que rué uno de los trBb8jAdo-

res que H1t'1s .slntl<'> el esplrltu reinvlcnclor de nuflstro movimlento so-

clal, y aue, 0or lo ~Ls~o, la PstudL6 rondo y trab8jÓ por el hnsta 

su ICUE:irte. 

nos que en el n~r8rlo. F~rA ello b9sto recor<l8r que n ~mrtlr de _ -

1915, en que se eYplde en Veracru~, la Ley de 6 dP enero que de orl-

primeros coroltés A~rerlos, n fln de hecer realidad les promesvs que 

entrElr'iabs tF.1l dtsposict6n; y, sip:ue 1uchondo, cotao 11.der ::-,p:rar1.sta-

hRstR el 23 de rn[c1.vo de l9-;('3 en el que, or1""-::·0n.iZ8 el í-·rttr.,.,.r Con¡:::r<"~so 

A~rerlo del que nace le Ll~8 de Comunidades ~~rerles del ~stado de 

Veracruz, de la que al flnAl del evento, es desLFnedo su Presidente • 

. L.e:.:-tl1.zH tt:.1mbl.én, en co1ü;.,Bt~1n ele los ·-n{1s l:-n1.:.:o:rtontes 1-lde-

res nEJci...onales un.0 lntP-n.st.:.i cn 1nt:-arir1 en r::-1vor de los obreros de 1E1 c1.u-

dfld y del c:.;.rm:_Jo [-;Articl..pr~nclo en lE-l const1.tuct6n y co:no dtrecttvo dP-1 

bloque t:ac1.onnl Cbr~rn .v C.c-,mp~sln0. 

Lo tncrelble hlstórlcn~ente ss que 8 pesar de entre~a to-

tal i.-=t les c2u.s.c1.s soel..nles Lle l,:6x1.co no fl.p-ur8 en l8S nntologlos qu.e -

al respecto se ~8n ~echo. Nosotros tratando de hacerle justlcla y _ 

de corre~Lr tan rrave omlstón a contLnusclón transcrlblsmos el ensAyo_ 
1 

lLterarLemcnte brillante, que hlzo el notable escritor socLallsta 

Jorge ~»r.1',-E!.cÍ>J .. n•ro l~~ Fiev L st0 Fro blema s ,~17r tecles e Ind us tr Lsle s de I•:é 

Y. L co. 
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GAMA, Ing. VALENTIN, n. en San Luis Potosí, S.L.P., en 

1868; m. en 1a ciudad de México en 1942. Estudi6 en e1 Instituto 

Científico y Literario de su tierra natal y en la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Nacional donde se tituló en 1893. 

Fue miembro de la Comisión Internacional de Límites entre México 

y Estados Unidos de 1891 a 1896; catedr5tico y director de la 

Escuela de Ingeniería, cuyos planes de estudio reformó; subdi

rector y luego director del Observatorio Nucionul de 1903 a 

1910, afio en que la Universidad Nacional le otorgó el grado de 

Doctor Honoris Caus~; presidente de la Sociedad Mexicana de Ge~ 

grafía y Estadística y vicepresidente de la Academia Nacional 

de Ciencias "Antonio Alzate''; y rector de la Universidad Nacio

nal, designado por el presidente Venustiano Carranza, de sep-

tiembre a diciembre de 1914. Escribió sobre astronomía y geo

desia y sobre asuntos agrícolas. Entre sus obras: Nociones fun 

damentales de mecánica (1920) y Memoria para la carta del Valle 

de México. 
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GANADJ!S?.-.J:~- CONTRA EL CULTIVO DE GRANOS EN AREAS GANADERAS. Dos mil_]_~ 

nes de hactáreas serían habilitadas para esa labor .. Municipios en pie de -

1ucha para defenderse. La medida anunciada por la Secretaría de la Reforma 

Agraria (SRA) de incorporar 2 millones de hectáreas ganaderas al cultivo -

de granos es "anticonstitucional. y nnticampesina",. se11..::i..ló el dirigente de 

la Centr.'...l]_ C;-irnpesi.nn Carclcnista (CCC), Jorge Amador Amador. Afirmó que "en 

el caso <le que este ¿1nuncio llegara a concretarse la mejor forma de lucha 

ser& poner de ple en todos los municipios a los campesinos afectados''. Al 

anunciar la reali_znci6n en esta ciudad del. prlmer Encttcntro de Cotnisnri~ 

dos Ejidales y At1tor~<lades Catnpesinas, los días 4 y 5 de los corrientes. 

Amador pl.anteó que ''ante l.a falta de capacidad de convencimiento de las 

organizaciones can1pesinas ciuc es insuficj_ente pnrn detener esas medidas del. 

gobíerno 1
', deben pl.:.intearsc n;ovilizaciones concretas. Estimó que l.a.s org~ 

nizaciones integrante~; del Consejo Agrario Permanente "deben tener cuida-

do de no creerse que porc¡uc son ahora inter1ocutores dc1 gobierno ya tie-

nen fuerza. Lit fuerza se tentlr5 en la medida e11 que las organizaciones se 

fortalezc.:in la bnsc, en el. campo", :.i.corcló. Respecto u las form.-::is concr~ 

tas de movilizaci~n -que aseguró perm~t~eron a los campesinos agl~ttinados 

en la CCC rcc~1perar 100 mil l1ect5reas durante 1989- puso como ejemplo 

que en Soto La }1arina, Tamaulipns, los campesinos de La Esperanza, ocup~ 

ron 1-as mil 8Uü hect::;:r,¿.is qu'2 se: les h:lbÍ:1n dot.:-idn desde 1gso~ cuya ej~ 

cución se hizo apenas en 1984, siendo inmedintn.mentc desalojados "a bal~ 

zas" por Ernesto Gómcz Lira expresidente municiapl de Reyno!>a, propiet~ 

rio del ranchoafecto.<lo- que ab<:l.rca 9 mi.1 hectáreas- "que es vecino <le 

otro que se le ntribuye a Jorge de 1-a Vega Domínguez y de otro que 

les atr~buye n An<lrGs Caso Lombardo''. Los campesinos de La Esperanza 
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han recuperado 1a tierra "y 1ega1mente nadie 1os puede sacar de ahí 

porque tienen una resolución presidencial que se las dotó", afirmó AmE!:._ 

dar, subrayando que en ese lugar se ha constatado que esas t~erras gana 

deras son perfectamente aptas para la agrícul.tura .. "Si se diera el anu!!. 

cío de Cervera de permitir que se cultiven las tierras gana<leras, en esa 

zona por lo menos SO mil hect~reas son aptas para la 3grLct11tt1ra pero -

quedarían en manos de l.os ganaderos .. Con la ley en la man.o itnpe.diremos 

que no se cometa ese atraco",. aseveró. 
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GANADERIA.- Volumen y valor de la eroducci6n ganad~E_~- Un 

constante crecimiento registr61a pob1aci6n pecuaria de México

en los Gltimos afies, como puede advertirse por las siguicntes

cifras: En la d6cada de l9GO a 1970, el rn5s alto desarrollo de 

las existencias pecuarias lo registr6 el grupo de aves de corral, 

cuyo nGmero pudo m5s que duplicarse; siguió en importancia el 

de los equinos, con un ascenso de m~s del 50%; los bovinos reb~ 

saron el 47~ y el ganado menor apenas logr6 el 18%, debido a 

que los porcinos redujeron su nGmero en 3.64%. El nGmero de co~ 

menas aument6 a 536 mil. Para el sexenio de 1970 a 1976, los bo 

vinos aumentaron en más de 7.2 millones de cabezas; los equinos, 

en cerca de 3.1 millones; el ganado menor en más de 4 millones 

de cabezas; las aves de corral, en casi 6.3 millones y las colm~ 

nas, en 437 mil. La única especie que reduj~ su número fue la de 

los 

zas 

guajolotes, que contaron con cerca 

menos - •.J..i. .e> se e iJ óll c.f "= ;,:>y¡i '2 >< º-
de 2.2 millones de cabe-
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POBLACION PECUARIA DE MEXICO 
(Miles de cabezas) 

Con cep t o l960 l970 % Aumento l976 % Aurrento 
(l960-70) (l970-76) 

Bovinos: l7 668 26 052 47.45 33 255 27.65 
Toros 604 57l - 5.46 590 3.33 
Vacas lecheras 6 909 9 l53 32.47 lO 929 l9.40 
Animales en en.gorda 729 l 095 58.2l l 40l 27.95 
Terneros 7 767 12 367 59.22 l6 384 32.48 
Animales de tra.,b.:;;'""ljo l 659 2 866 72.75 3 95l 37.86 
Equinos: 7 l82 10 827 50.75 l3 894 28.33 
Caballos 3 467 5 025 44.94 6 287 25.ll 
Mulas 1 507 2 602 72.66 3 629 39.47 
Asnos 2 208 3 l99 44.88 3 978 24 .35 
Ganado rn:~nor: 20 870 24 677 l8.13 28 732 16.43 
0Vir1os 5 968 9 971 67.07 13 592 36.32 
C-iprinos 5 l70 5 316 2.82 5 640 6.09 
Porcinos 9 732 9 390 - 3.64 9 500 1.17 
Aves de corral.: 57 668 127 402 120.92 l87 667 47.30 
Gallos y gv.llinas 54 l27 ll9 653 l2l.06 l75 577 46.74 
Guajolotes 2 774 5 687 l05.0l 3 535 37.84 
Pollos y gansos 767 2 062 l68.84 3 555 72.4l 
Abejas (miles de col:_ 
menas) l ll4 l 650 48.ll 2 087 26.48 

D.G.L.R. 



GANADO.- ENFERMEDADES: EL DENGUE, El Virus en México• 

Corno se ha afirmado "1a verdadel:-a amenaza es 

bilidad del insreso a nuestro pa~s del serotipo 2 del 

~del dengue que, siguiendo secuencialmente al tipo 1, 

la pos.:f:_ 

virus 

ya pre-

sente en el país, ocasionaría la ocurrencia de cuadros hemo

rrágicos de alta lctalidad, como succdi6 en Cuba en 1981", 19 

por lo que se hará necesario intensificar las medidas preven

tivas pertinentes, entre ellas una intensa lucha contra el 

mosquito. 

Para ilustrar aGn m5s nuestra fragilidad sanitaria -

conviene indicar que un reporte publicado en 1979 y basado en 

una encuesta scrol6gica realizada en Mesoam6rica durante los 

aftos 1961-1975, scfiala que la presencia de poblaciones que no 

poseen anticuerpos y que, por lo tanto, son susceptibles a a~ 

bovirus de dengue 3 y encefalitis del Oeste, el Este, San Lu

is y California, debería de constituir una advertencia para 

las autoridades de salud: puesto que "es concebible que los 

virus de la encefalitis del Este o de San Luis extiendan su 

ámbito geográfico ... y formen ciclos entre vertebrados y mos

quitos vectores que pinuen al hombre o a los equinos. De 

ser as~, podr~an originarse brotes de encefalitis humana o 

equina como la epidemia reciente de encefalitis venezolana 

ocurrida en 1'1esoamérica y de encefalitis de San Luis en el al 

tiplano central de México". 

Ya para finalizar este apartado, conviene prestar 

atención a que junto al éxito global obtenido en las tasas de 

incidencia de las enfermedades prevcnibles por vacunación pa

ra el período 1974-1978, se debe distinguir el descenso de -

los padecimientos de ctiolog~a bacteriana -fifteria (3 casos 

en l980, l en l98l); tosfcrina (18 mil casos en 1974, 5 mil 

en 1980); y t6tanos- y el aumento de las virales: sarampión y 

poliomielitis. Aunaue esta última para 1981 vuelve a la baja, 

descendiendo a 2.4 casos por cien mil habitantes de grupo de 
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0-4 años, respecto a la tasa de 8.6 en 1980; mientras que la 

tasa de morbi1idad del sarampi6n continúa en ascenso, al pa

sar de 79 en 1978 a 229 en 1981, aunque dentro de una tende~ 

cia a la baja, ya sue n principios de la década de 1970 "se 

estimaba que ocurría en el país un promedio de un rnill6n de 

casos anuales ... " 22 mientras que en 1980 se registraron ca

si 30 mil casos. 
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Ganadoo Hestefios. Los menciona. por dos veces la. ley 4, título 

5, Li.bro V, con mayúscula en el adjetivo. Pueden ser €anadoe de la 

Mesta, o bien sin d.ueilo conocido, co:>r11.'nJ.':ue a las dos acepciones que 

de mesteiios da el Diccionario, pero el texto de l:=i ley no adr:iite du-. 
da respecto de su sen. t;id.o que '":l s., cla.rSL.""¡1en t;e, el de ln pri-nera acep-

ci6n. EJ.. Diccionario no !nenciona esa caJ_i ficaci6n ni en l:_";"a.n.Ctdo, ni 

en res. Para que los 1.ectorea vean por sí rnl.srnos la exacti.tud del 

:!Jig:uificado qu•, antos apunté, trcisln.do el texto de la ley: ''Antes 

que l.os Alcaldes se ju!l."c~h <:"t. Gonce jo de l.'3. !Tiesta, h~.'len.n :nregonnr ••• 

l.as ovejas, carneros, c:Jrderos, y otr::is ({Ual.~s·1uier ean.3do:-3 que rue

ren I'.'J!tateños, ~- agen.os, y estu.vi.eren en,•1.ie 1. t;o.s co:i. los suyos". 
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Garc~s Fray Julián de. 1452-1542 dominicano obispo 

de Tlaxcala y Puebla respectivamente. Nació en Munubrega 

del reino de Arag6n y murió en Puebla de los Angeles M0xico. 

Estudió en París y fue confesor del Obispo de Burgos y pred~ 

cador del Emperador Carlos v. Fué catedrático por muchos 

afias en los Conventos de su orgen. Se dice que escogió des-

de Espafia a la provincia de Tlaxcala como su sede pero el 

Virrey Mendoza le pidi6 trasladarse a Puebla donde se signi-

fic6 por su amplia labor a favor da los indios. Fundó entre 

muchas instituciones de Beneficienci.::i los hospit.ales de Per~ 

te Veracruz y de Puebla. Es muy conocida su EpXstola sobre 

los indios gue dirigió en 1537 a Don Julián García abogando 

por los naturales. Dicha Epístola dió origen a la Buta Pa-

pal sublimis Deus que declaró ln racionalidad de los indios 

independientemente de que les negaban sus derechos humanos. 

Hay una versión en castellano traducidu del latín por el r~ 

verendo Fray Agustín Dáviln Padilla. Se publicó en México 

la tercera edición es de 1955 aparece con el nombre de Reca

sens (Vicente) . 



uD338 

GARCIA SALINAS, FRANCISCO. n. en 1a hacienda de Sa~ 

ta Gertrudis, Zac., en 1786; m. en San Pedro, Zac., en 1841. 

Estudió en e1 Seminario de Guada1ajara, pero regresó a su en-

tidad para ocuparse en el negocio de las minas. Consumida la 

Independencia, fue regidor de1 primer ayuntamiento de Zacate

cas (1821), diputa.do al primer Congreso local y, en 1824, re

presentante a1 Conryreso Constituyente; a 61 se debe el siste

ma rentístico de J_.:t Nación dccrct.::i.do por esa asa..mblca. En 

182 5, siendo senador, an.:tl izó escrupul-osarncntc la memoria pr;::_ 

sentada por el ministro de Hacienda y scfial6 graves errores 

financieros, lo cu.:tl indujo .:tl presidente Guadalupe Victoria 

a encargarle es.::i. cartera en su gabinete. Sirvi6 ese cargo 

de1 2 de noviembre de 1827 al 15 de febrero de 1828 

año fue electo gobernador de Zacatccas (1828-1834). 

En este 

La adn1i-

nistraci6n de G~rcía significó paz y prosperidad para el Est~ 

do de Zacatccas: creó fuerz~s de policía para perseguir a los 

bandoleros que asolaban la rcgi6n y organizó la Guardia Naci~ 

na1, con cuyos elementos formó un cuerpo de ejército. En el 

ramo industrial, estableció manufacturas de algodón, seda y 

lana, en Jerez y en Villanucva y facilitó la entrada de expe~ 

tos extranjeros para dirigirlas. 

minuy6 o suprimi6 las alcabalas. 

En el orden comercial, di~ 

Dio gran impulso a la min~ 

ría, la cual alcanz6 un auge inusitado: organizó sociedades, 

una de ellas para explotar el cerro de Proaño, en Fresnillo, 
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dirigida por él mismo, que después de impuestos puso en circ~ 

laci6n más de $ 5 millones, distribuidos entre labradores, ar 

tesanos y jornaleros. Brind6 esmerada atenci6n a la agricul-

tura, y .:i.dguiri6 terrenos para entregarlos a los campesinos 

que no tuvieran propiedades, repartidos siguiendo un orden: 

en prLmer luq~r los Lndíqcnas, en segundo l~s vLudas, después 

los j6vcn~s que los solLcLtasen contrayendo matrLmonLo, en se-

guLda los casados y vLudos con hLios y, cor GltLmo, los que 

estuvLeran radLcados en el terreno que se repartían o en sus 

LnmcdLacLone~) 

~dLjo <le él en aquella época: "Terminada su gestión 

de aquel Estado, que habra recLbLdo dLvLdLdo por las fraccLo-

nes, desolado por los malhechores, pobre, miserable y abatido, 

lo entreg6 a su sucesor, tranquilo, moralizado, opulento, po-

deroso y respetado." Y aun separado del gobierno, siguió 

prest.:indo servicios .:t su entidad sin. rcn1uncración .:il.gun.:i, en 

el. mando de la Guardia Nacional.~ En 1841 el pre~L<lcnte Santa 

Anna 1.e ofreci6 1.a cartera de Hacienda, que decl.in6 poco antes 

de su muerte. El pueblo le llam6 Tata PachLto. 



GARCIA RUIZ, Prof. RAMON. n. en Guadalajara, Jal., 

en 1908. Ocup6 varios cargos directivos en la Secretaría de 

Educaci6n Pública y fue codirector del Centro de Educación 

Fundamental par.:i. el. Dcsarrol.1-o de la Comunidad en Araérica L!!_ 

tina (CREFAL), dcpcnd~cntc de la UNESCO (1964-1968). Cate-

drAtico y e~cr~tor, h~ publicado, entre otr~s obras: Los ju~ 

gas infu.ntilcs en l.:t escuela rural (1938), Principios y téc

nica de la supervisión. cscol..:ir ( 1943) , Historia de las comu-

nicac~ones terrestres (1944), Jal~sco en el progreso de M6x~ 

co. Seis estudios fundamcnt.:i]_es (1947), IIombrcs y rutas de 

México (1953), Gu~llcrmo Prieto (1962), Don Vasco de Quirogn. 

Precursor de la organización y desarrollo de la comunidad-

(1967), Enrique C. Rebsamen. El maestro, su obra, su época 

(19681,. y Educación, cambios y desarrollo de la comunidad. 

( 1970) . 



GARRIDO CANABAL, Lic. TOMAS., 
~ 
en 1891; m. en Los Angeles, Cal. (E.U.), 

gas judiciales en Tabasco y Puebla. En 

n. en Catazajá, Chis., 

en 1943. Sirvi6 caE 

1920 se adhiri6 al Plan 

de Agua Prieta. Fue gobernador provisional de Yucatán del 13 

de mayo al 19 de junio de 1920 e interino y constitucional de 

Tabasco (1921-1925). Bajo su gobierno cobr.:iron gran aliento 

la educación pública, la agricultura, y la ganadería; respec

to a ésta, se recuerdQn dos de sus Lletas: la importaci6n de 

ejemplares de razas finas de diversos países, pura cruzar con 

el ganado local y mejorarlo, y la erradicación de un fuerte 

brote de fiebre aftosa, que logró sin mat.:i.r ni quemar el ga

nado (rifle sanitario), sino usando s6lo procedimientos mé-

dice-veterinarios. Durante su administración el Estado de 

Tabasco vivi6 un período de florecimiento ocon6mico, pues su 

política propició la elevaci6n del nivel de vida del pueblo, 

y el ingreso que percibía el Estado era considerable por la 

alta producci6n de los platanares, que llegaban a-producir 

racimos hasta "el tarnafio de un hombre", y que se exportaron 

produciendo altos ingresos a los agricultores y al Gobierno. 

De ideas radicales, consideraba que había que li

brar al hombre de dos vicios principales: el alcoholismo y 

la religi6n; apasionado enemigo del primero, al que veía co

mo fuente de trastornos morales y econ6micos en las familias, 

lleg6 al extremo de hacer salir del Estado de Tabasco a su 
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propio padre aficionado a la bebida; en cuanto a la segunda, 

~se ernpeñ6 en una activa campaña anticlerica1, manifestada en 

clausura de iglesias y conventos prolijando hogueras alimen

tadas con imágenes y esculturas de santos, y en choques, al

guno de ellos sangriento, con grupos de cat6licos, en Coyoa-

c5n., DPF- Ex3ltando los valores de la juventud, fundó en Ta-

basca el Gloquu du Jóvenes Revolucionarios, conocido como 

Los Camisas Rojas, orgLlnización abanderada de 

y cuyo principal 1-:í.dcr :fue Carlos 1\.. Madraza. 

su radicalismo 

El Bloque 

plegó UDQ gran actividad para llevar a la Presidencia de 

de~ 

la. 

República (1934) al general Lázaro Cárdenas. Este, que había 

votado en las mismas elecciones presidenciales por Tomfis Garr~ 

do Canabal, lo incorpór6 a su primer gabinete como secretario 

de Agricultura y Fomento (lº de diciembre de 1934 ~l 1° de j~ 

nio de 1935). cuando se produjo la ruptura entre el presidea 

te Cfirdcnas y el general Calles, ~qu6l invitó a Garrido a que 

permaneciera en su gnbinetc; pero Garrido prefirió retirarse 

por lealtad hacia Calles. Poco después de esa ruptura, cuan

do ya el ex presidente Calles hab~a sido desterrado, salió 

Garrido del pa~s y fue a radicar a Costa Rica. Volvió a M~xi

co en 1940 solo para morir. 



GATT (EL). DlillA LA AGRICULTURA DE PAISES EN DESARROLLO. El Siste-

ma de Aranceles y Comercio (GATT) daña a la agricultura de los 

países en vías de desarrollo, en particular cuando ios gobiernos 

lo usan como ''esquirol" para importar alimentos, con ~a idea de 

desplomar los precios internos, afirmó hoy la Asociación Mundial 

de Productores de Caña y Remolacha Azucareros, en su reunión anual 

de consejo. Los gobiernos dcsprotegcn a sus productores rurales, 

y otorgan preferencias y agricultores extranjeros, a la hora de 

aprovecharse del GATT, a pesar de que este sistema recomienda que 

no se lesione a la agricultura nacio11al con importaciones innece-

sarias, señaló. Los conscj~ros de la Asociación Mundial de Produc-

tares de Caña y Remolacha, formularon la denuncia ante el represen-

tante del GATT en la reunión, M. Ostcras, quien respondió que ''ese 

no es el propósito del GATT'': en sus cl5usulas se establece una 

aplicaci6n gradual;en la gradual en la agricultura, y se recomien-

da que no se afecte a los productores nacionales. El presidente 

de debates en la reunión, el mexicano Jcsds Gonz5lez Gortázar, 

explic6 que el GATT contiene reservus para los casos de la agricul-

tura y la ganader~a. pero en M6xico se soslayan ''en el afán de 

apoyar a los consumidores e ir acabando con los productores rura

les''. Walter Oosterhuiser, consejero y representante de Hol~nda, 

refirió que en su pars el precio de la papa permaneci6 bajo du

rante muchos anos, pero cuando repunt6 en 1988, los sindicGtos 

obreros protestaron~ y el gobierno holandés fijó una tarifa to

pe que perjudicó a los productores. En el caso de México destaca 

el problema de la porcicultura:las indiscriminadas importacio

nes sirvieron s6lo para desplomar a la actividad en 50 por cien

to de 12 a 6 millones de vientres. El gobierno autorizó la com-

pra de carne y vrsccras en los Estados Unidos cuando México 
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era autosuficiente, dijo a su vez González Gortázar. Los conseje

ros demandaron a los gobiernos de los pa~ses en v~as de desarrollo 

que protegen su agricultura, ante el riesgo de que las políticas 

equivocadas que aplican en muchos casos, siga hundiendo a este sec

tor básico. En la rcuni6n se analizó el mercado azucarero interna

cional, y se concluy6 que vienen tiempos buenos despu6s de 4 afias 

en que.: el consumo fue mayor que la producción. Las reservas intcr

nacion~ cs del endulzantc bajaron a 27 millones de toneladas -ape

nas la cantidad mrnima que recomienda la FAO- y el consumo anual 

ascendió a 109 millones de toneladas. Y los precios internacionale: 

del azúcar subieron de 2.7 centavos de libra en 1985, a 15 centa

vos en los dltimos meses incluyendo el flete, en M6xico costarra, 

si no estuviera subsidiada, unos dos mil pesos el kilo. 
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GENÉTICA. MANIPULACIONES GENETICAS PERMITEN ALARGAR~POR 

PRIMERA VEZ 7 LA VIDA DE UNA ESPECIE VIVIENTE. París. ¿Se estará -

realizando acaso uno de los más viejos sueños del hombre? Por pr~ 

mera vez un equipo de bi6logos genéticos de Basilea (Suiza) logra 

por medio de manipulaciones genéticas, alargar la duraci6n de v~ 

da -e incluso la juventud- de una especie viviente. Por el mamen 

to s6lo se trata de una mosca, pero bien podría revelarse exacto, 

una vez m6s, el célebre aforismo de Jacques Monod, ''lo que es 

cierto en el caso de la bacteria tambi6n lo es en el caso del 

elefante 11
• Si los relojes biol6gicos que dün ritmo u la vida de 

las moscas se asemejan, como lo piensan muchos biólogos, a los de 

los mamíferos, en poco tiempo podría aplicarse la misma experie~ 

cia al ratón -y, te6ricamente, al hombre. Algo con qué causar el 

estremecimiento de dcm6grafos y economistas, y alimentar lns fan 

tasmas más vagos de la especie humana. En el Biozcntrurn de la 

Universidad de Basilea, Walter Gchring, director del laboratorio 

de biologia celular no sale aGn de su asombro: "La experiencia -

dio principio cosi por casualidad", reconoce. Especialista de la 

gen§tica del desarrollo este hombre ha logrado pr5cticamente una 

hazaña: consiguió que varias decenas de dros6filas (nombre cien

tífico~e la moscaªcl vinagre, del modelo invertebrado que prefi~ 

ren los gcn6ticos), vivieron un mes y medio en vez de un mes; es 

decir, 50% más que su esperanza promedio de vida. ¿Obstinación t~ 

rapéutica? Nada de eso. Tal como lo precisrt la revista especial~ 

zada PNAS en la que se publicaron esos trabajos, a las moscas se 

les concedi6 un~porci6n adicional de vida en la fuerza de su edad; 
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es decir, en su juventud y no en su decadencia. Todo se efectu6 

actuando sobre un s61o gene, cuyo descifre, a la larga, podría

conducir al reloj que regula la vida y la muerte de todas las -

especies vivientes. ¿Por qué los animales y los vegetales vege

tales envejecen y mueren? ¿En no1nbrc de qué mando genético el -

ratón está programado para vivir un afio, el cuervo un siglo, y 

ciertos árboles m5s do un milenio? ¿Cu5leu sun los procesos bio

lógicos que rigen osta~transformacionos? Desdo hace varios afios

ya se conocía una característica general en todas las especies -

vivientes: a medida que envejecen, y scgfin su ritmo propio, apa

recen en su patrimonio gen0tico un cierto nfimcro de anomalías. Los 

productos que fabrican sus c61ulas pierden progresivamente su ef~ 

cacia, la maquinaria se fatiga, se obstaculiza. De acuerdo a la 

lógica, se podía suponer que esos "productos deficientes" o!:>st..§! 

culizarian el buen funciona~ento del organismo, provocando, a la 

larga, la muerte biOL6gicu. Pero ese fenómeno aleatorio, ya se sa 

be ahora, no es el único responsable. Controlada por un reloj bio 

16gico de efect~retardado, la muerte celul.:ir se inscribe probabl~ 

mente, desde el nacimiento, en el programa genético de cada esp~ 

cie. "Las célula~dcl organismo están programadas para realizar -

un cierto número de divisiones, y mueren cuando se consuman di

chas divisiones", subraya 't'Valtc_EGehring. Algunas, como las neur~ 

nas, dejan de dividirse en una fase muy precoz. Otras, las célu

las de la piel. por ejemplo, se reproducen activamente por mucho 

más tiempo. Pero el proceso que conduce a una célula, cualquiera 

que sea, a dejar de dividirse, no deja nada al azar. A la escala 
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de todo el organismo, la senilidad podría ser considerada como la 

última fase del desarrollo. En cuanto a los mecanismos genéticos 

responsables de esta "muerte programada'', apenas se comienza a 

entreverlos. Cuando se analizan las células de un organismo en 

diferentes fases de la vida, se puede comprobar, en numerosas e~ 

pecies, que el envejecimiento va acompafiado de una disminución -

de la síntesis prot6ica. El equipo de Basilca se interesó partic~ 

larmentc en un.:t de csu.s proteínas, la lJ_am.::i.d.:t "factor de elonga

ci6n11. Muy .:i.bunLlLintc al momento del nacimiento (entre las dros6-

filas, las bacterias y sin duda todos los seres vivos) , esta pr~ 

teína, contrilriamcntc a las dcm5s comienza efectivamente a dism~ 

nuir desde tempra11a edad. Además, investigadores estadunidenses 

demostraron, hace algunos afies, que ese factor de elogaci6n inter 

venía precisamente en la maquinaria celular: entre más baja es su 

concentración más difícil se torna la fabricaCi6n de las proteínas. 

A partir de entonces, ¿no podía estar implicado en los mecanismos 

de aparición de]_ envejecimiento? "La idea se me ocurrió casi por 

casualidad, como cuando se juntan bruscamente dos piezas de rompe

cabezas, refiere h'ul ter Gehring. Había que intentar ... " Dicho de 

otra forma, verificar que ese factor de efongaci6n, una vez modifi 

cado el sistema de control de su fabricaci6n, tenía la facultad 

de influir en la duración de la vida. 



GENTECNOLOGIA ASPECTOS INDUSTRIALES, 

SOCIALES Y ETICOS. 

¡. La evolución de la sociedad industrial debe 

ir acompañada de responsabilidad social. 

Actualmente trabajan unas 600.000 personas en la 

Industria Química de la República Federal de Alemania; a su 

vez, los voldmcnes de operaciones comerciales de la Industria 

Química se desarrollan constantemente en forma positiva, ca~ 

culándose, en el presente, que sus ventas totales alcanzan 

una suma cercana a los 200 mil millones de DM (unos lOO mil 

millones de US $). Por otra parte, la Industria Química po-

see un fuerte cur5ctcr innovador; este sobresale notoriamen

te al observar la c~nalizaci6n de recursos destinados a la -

investigación y desarrollo que llegan al 5.3% del volúmen t~ 

tal de lns transacciones, cifra record n nivel mundial. 

Para poder conservar ese nivel, y despu6s de to

do, en relación también a la dependencia exportadora de ésta 

industria, la Industria Qu~mica no puede prescindir del em-

pleo e intensificación de nuevas tecnologías. En ese sent~ 

do, ella debe actuar activa y especialmente en dos campos: 

en el incremento de nuevos m~tcriales (materias sintéticas y 

en la cerA1~ica) as~ como en el desarrollo de productos, t§c

n~cas y procesos aplicables en la bio- y gentecnolog~a. 



2. 

En un país densamente pob1ado, como 1a Repúb1ica 

Federal de Alemania, 1a Industria Química no puede renunciar 

a una cooperaci6n estrecha con la población. De esta colabo

raci6n -y especialmente en el empleo de las nuevas tecnologías-, 

nace la necesidad de conciliar el potencial de conflicto que 

se genera entre los intereses socio-políticos de l~ sociedad 

y los intereses de progreso industrial. Sólo en ese margen de 

cooperaci6n estrecha se puede alcanzar un grado necesario de -

responsabilidad social que permita una evoluci6n global de la 

sociedad industrial. 

II. Las nuevas tecnologías necesitan bases coles 

tivas de valoraci6n. 

Las nuevas tecnologías movilizan en una sociedad 

informatizada un caudal de fuerzas que s6lo es posible canal~ 

zar bajo principios democráticos y cuya aplicación, de esta -

manera, puede orientarse a un beneficio general. 

Los par1arnentos-cn su función corno regu1ador de1 

comportamiento social a través de 1a promu1gación de 1eyes -

se ven enfrentados hoy en día a una labor que requiere grandes 

esfuerzos: nosotros necesitamos para una evolución de nuestras 

sociedades industriales reglas colectivas de comportamiento -

que en este momento no existen-, de las cuales se pueda adqu~ 
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rir, paulatinamente, un actuar social conjunto que permita, 

a su vez, evaluar a las nuevas tecnologías. Para ello es n~ 

~cesario· disponer de reglas de comportamiento comunitario, entre 

las cuales se pueden destacar: 

1. La meta de l.as transformaciones técnicas y 

del progreso debe estar orientada a buscar cualquier puente y 

alternativa que le sirva al. ser humano, tanto en forma indiv~ 

dual. así como al bienestar comunitario. 

2. Las políticas de investigación y de desarro-

1.lo tecno16gico son parte de las políticas sociales; las pr~ 

meras deben planificarse s6lo en concordancia con las últimas. 

3. Con respecto a las nuevas tecnologías se debe 

partir del supuesto que al crearse nuevos productos, éstos 

van acompañados, en forma creciente, de perspectivas y ríes-

gas sociales. 

4. Los conflictos sobre las diversas concepciones 

de la vida que se producen siempre entre los intereses de los 

diferentes grupos que operan en una sociedad así corno entre 

las gcncr~cioncs, no pueden conducir a socabar los fundamentos 

colectivos de l~ sociedad. 



4. 

5. Los métodos empleados por la economía y por -

1a técnica no pueden dejar tras de sí ninguna inseguridad, 

o, ninguna situaci6n forzosa, por la cual la libertad de -

acci6n se vea coartada. Justamente a la generaci6n joven 

se le debe ofrecer, en formas muy diversas y efectivas, el 

derecho a la copart~c~pac~ón en la toma de dec~s~oncs para 

configurar el desarrollo tecnol6gico de una sociedad. 

6. De la misma manera, los futuros investigadores 

de las ciencias naturales deben recibir durante su formación 

las d~mens~oncs Gt~cas y soc~ales a las que se ven confronta 

das las tecnologías nlodernas; claro está, adern5.s de sus mat~ 

rias especializadas y específicas. De esta manera es posi-

ble eliminar estereotipos y prejuicios antag6nicos; lográn

dose también prever las condiciones laborales de una soci~ 

dad industrial. 

7. Igualmente se debe tomar distancia frenta a -

1as formas indiferenciadas y extremas de ver a la gentecno-

logía. Prec~samente la b~otecnología y su rama anexa "gen-

tecnología" ofrecen un ampl~o aban~co de alternat~vas y po

sibilidades en las cuales se encuentran tanto oportunidades 

corno riesgos sociales y éticos. 



III. En el Parlamento de la-República 

Federal de Alemania fueron analiza

das las posibilidades y riesgos de 

la gentecnología. 

s. 

Lo que m5s llama la atenci6n en el debate político 

en torno a la gentecnología es la representación desequili

brada de los peligros que ella leva en sí; observación que 

se reproduce, especialmente, tambi~n. en la actividad info~ 

rnativa rcaliz~a~ a través de los medios de comunicación so

cial.. 

En la República Federal de Alemania. es muy díficil 

de encontrar una representación ponderada sobre las posibil~ 

dades así como los riesgos de la gentecnología; pese a que 

las experiencias rclacionad~s con el desarrollo de la técni

ca en sí ofrece al respecto suficientes ejemplos. 

El Parlamento de la República Federal de Alemania 

formó a m€!diados del año 1984 la. "Enqucte-Kon1Tilission Ch.aneen 

und Risiken der Gentcchnologic'' (Comisión Investigadora sobre 

la Posibilidades y Riesgos de la Gcntccnolo~~~) . El trabajo 

de est~ Comisi6n fue cnmarc~do dentro de un diálogo social, 

en el que participaron especialmente las Ilgesias, los Part~ 

dos Políticos, las Organizaciones Sindicales, el Sector Eco-
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n6mico así como 1a Ciencia. 

Ya a comienzos del año 1987 la comisi6n Parlame~ 

taria presentó su informe de trabajo, en el cual dio a co

nocer sus evaluaciones y ofreció, al mismo tiempo, sus re-

comendacionos. Entre sus resultados más fundamentales se 

pueden destacar: 

r El empleo industrial de la gentecnología debe 

ser llevado a cabo en forma prudente, se debe proceder con 

mucho cuidado; y, 

+ las manipulaciones en los genes humanos deben 

prohibirse. 

IV. El Poder Legislativo en la República 

Federal de Alemania levanta un marco legal 

para el uso industrial de la gentecnología. 

El Gobierno Federal presentó un proyecto de ley 

en abril de 1989, con el cual se pretende definir el marco 

legal en el que debería desarrollarse el empleo y uso indu~ 

trial de la gentecnología en la República Federal de ~lema

nia. Ante los próximos pasos legislativos que permitir&n 

la promulgaci6n de la sefialada ley, el 'Sindicato Industrial 

Química-Papel-Cerámica' aboga por las siguientes peticiones: 

+ Se deben crear claros criterios y marcos oper~ 



tivos referentes a las normas de seguridad y de clasificación 

de los microorganismos que serán sometidos a un tratamiento -

gentecnol6gico. 

+ Se deben prever cláusulas de responsabilidad ante 

posibles peligros que se generen por el uso de la gentecnolo

gía. 

+ La participación pública debe ser reglamentada en 

forma esmerada y clara. 

+ El trabajo de la 'Zentrale Kommission far biolo

gischc Sicherheit/ZKBS' (Comisión Central para la Seguridad 

Biológica) debe r8cibir una base legal para desplegar sus -

activid.:i.des. 

+ Los principios de seguridad en los laboratorios 

-especialmente para los empleados- deben coincidir con las 

Normas y Reglas de Prevención de Accidentes (Unfallvcrhütung~ 

vorschrift/UVV) que cxi0en las leyes de seguridad laboral en 

la República Federal da Alemania. 

+ Se deben crear las condiciones fund~mentales que 

permitan una concordancia con los patrones de la Comunidad 

Económica Europea ante el uso industrial de la gentecnolo

gía. 

Después de la promulgación de la ley, acompañada 

con sus correspondientes decretos legales, existirán las co~ 

diciones básicas necesarias que permitirán asegurar a la R~ 
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pGblica Federal de Alemania como un lugar industrial ade-

cuado para el uso industrial de la gentecnología. 

V .. M.=?~c~men~º.~ . .P.:r:_oducid'?~ .. rnedi~n~e la gen

tecnología ofrecen nuevas posibilidades 

terapéuticas. 

¿Bajo qué principios debe ser utilizada la gen-

tecnología? La respucstc::i. es: 

"Limitarse s61o a zonas en las cuales los bene-

ficios para los seres humanos no se puedan negar; pero 

eso significa también: renunciar a su empleo en 5reas in-

dustriales secundarias carentes de sentido". 

~/ 
Una serie de medfámentos elaborados a travfis de 

procesos gcntecnol6gicos ofrecen las únicas posibilidades 

de un tratamiento exitoso; sobre todo si se piensa, por -

ejemplo, que la gran mayoría de los medicarnentoS convencí~ 

nales s6lo pueden mitigar las enfermedades, pero no elirn~ 

narlas .. 



Gobern.acione s. La ley 7, título 2, Libro II, fija las divisio-

nes o jurisdicciones civiles qul~ debe haber en las Indias y las enu

mera así: 11 Vire~rn~~tos, Provj_nci:1.B de Audiencias y Chancil.1.eri3.s Rea

l.es y ?rovi.nc.ias do.:: orici:_:=tl_1~ 9 de la Real Hacienda, Adelantu:nientos, . 
Gobern.ac""i.onns, Al.c¿ildi.'-i.s Orrlin.:_-tri_:_-ts y de ia Herm'3...ndad, Conc•3:jos de 

Espatí.olP.:G y rl.e Indio:::;". E;sta. l.~:Y. que .t'Jr·n6 í)Urte de las Orden.unzas 

del Co:ise jo .Promul1c:o.das en l~~7l y que í"ué re toca.da en l636, induce a 

errvr !)Or u~-:Jar ·.l•::>.s :):-i_l::J.br.:i:::: c-:i:i.•:) C?X~)r1~si.v 1_-'lS de divisiont~G en~~ocíí.~i-

las citad:l.s. 

e]_ artículc• co::-r.::s~)ondien.L':'!, y con ésta <le Gober:n.0:.'l.ci.:-.>nf!S que ahora. -

exa..11ino. Bs cierl;o Ql-1.-:.? hu.bo teri-itorioG o ;juri.~'Jdicciont~s es'"JCcia.1.es 

l.l.a..rn~1...dao así; :)e ro !:;9_;"i1bi¿ n lo e ~3 que se l 1..8. :i:.-tron Gobe rn<--~C iones igual:. 

mente, y en. ;-nuch:_l.:'3 1.e:fes, a lo:3 '.f.i.rrein:"!.tos., a l--~s ~ovineias gober

nadas po.r· _,\.udicnc.i.:·~:?. o pre~-.d~1Je.n.t:;•.!S de éstas., :i'" a otras .~ás peciuefias 

y subaltern~a nartcs ~e ln ~dm1n.1strac16n civ1l. De este sent:L1Jo 

arnplísirno de l.a -:i::i.l:.1.bra. GoberDi-3..C:Lón de ÜUt:!r1a 1nu.eatra ln. ley 3, títu

lo l5., Libro I., en la si{:u.iJ~n,l_;l:l enu:nt-:ra.c.i.6n de n.u.t~t""'ids-.t..des civiles: 

Así lo veremos t~nbldn en otras papeletas de este Vocabul~rio; y el 

l~ctor po•jr4_ en.c::.in:.;r~r ---.::tl.¿_"':1...Ln.:>s ·.=je :i;:::los :..'1.á.s en r;t]_s Estlidi·:>-e an-t:;erio-

res. 

tados coloni.o..l·~s e .. -~'Jc--::iol.F?s se con:-:3ider6, desde bif!n te1:iprano,. como 

fo1~aada 9or dos clases de Gobernu•::iontJ: s: la e ::;piri tl.l.al. ~r l.a. ter:1po-

ladas; que lqs ordenanzas n~~mit1vas del Consejo que Felico II pro

mulg6 en 1571 y Felipe I"'-l reno-.r6 parcialrnente en ló36. rl:Lj13ron (or

den:~n~as 3 y 6 resnectiva.nento) ciue aqu_el al.to cuerno ad'"ninistrativo 

hiciese una "descrincion., y a.veriguacion ••• de 'totlas lns cosas d.el 

Estado de las Indias .... naturales y r.ior~t.les ••• Eclesiasticas y Se

elares., etc." y que uno de los intentos de componer J_:::i. rec•:>ryilaci6n 

de ell.::is a f1nes del sic;lo XVI, lleva. el titulo de Gobernacion esryi-



ritua1 y te'!lpora1 de las Indi~e. No es de e:x:tra.S'iar por tanto que la 

voz en cue sti6n f'ue se un término genérico J..a considera. el. Dicciona

rio (aunque no l.a. susta.ntivizA-, co·no lo hizo 1.a 1.egislaci6n indiana.), 

atribuyéndoJ..e dos acencionc s "1UY vas tas: la de Gobierno (o sea, "ac

ci.6h y eí~ecto de ['Obernar O goUei ... na.rse") y ]_a de "ejercicio del.. eo-

bierno". No trae el. Diccion~·,r"i...o nin¡-~nn re-CGi·encia a )_:-·ls Indias es-

pa.i'iolaa. A. 1.as 

co con.ocicla., de 

citas a .. n.tt-3rior·.:!:S uí.1.ario 1 .. :i. Cl..l.riosa y., 

1-~i... intle-)en11.e1-i.ci.Cl. co1no Gobern.aci6n de 

en general., po

CHile respecto 

del Vi.rrey del. .Perú y l.c.i. .r .. \;..<.li..en.cia. de .Li:nfl.. de ci.ue cln. tcsti1:ionio en -

1597 la ley 30, título 3, T,ibro ITI 'luc• 1-la.!1a o.l Gobernador ele aquel 

país 11 Presi<l.en.te, Gobernador y Cupit,5.n Gen.era)_ de Ch.ile "• La. 1.ey 2,. 

t1:tulo 11. del :nis·~o f,ibro ro.t.;i·eica e!3a notici..:i. refj_ri.éndose no s61...o 

a Chil.·~. sine "':·--·:-1:-.i·~;-.. ••los P'resi.1,,.en.t~s Car_ .... ita:1.es General1~s 1lc 1-o. 

Esnai):_~l.:::i.., J-l\.t .. _~""-'Cl 1~1~y11cl, 'r5_c :r'·- _;_'i rm0 ::l G~...!:'".:l.t.~1n:: ... 1_:'- ·"; y la 4 aci-ece 1.:~{ 

ta, 1-iondnr~;!.s y Yv.cat.;9.n, co-.1.0 C;.:'"\.!)i·t~J.n.t"~:3 f:Cner~-'ll_.:;i:s 11 .. 

1607-8, rat~f~cada ~or Fe1-~pc IV en l.624, y la 4 se 

La lc>y 2 es de 

<:lió en l608. 
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GONZALEZ APARICIO, Lic. ENRIQUE. N. en Jalapa, 

' Ver., en 1890; m. en la Ciudad de México en 1940, de una dQ 

ble operaci6n quirúrgica que le practic6 el Dr .. Baz y que -

no resistió. Abogado, economista y funcionario público, fue 

fundador y director de la Escuela Nacional de Economía de la 

UNAM; buen pro~csor du Econom~a por su fina dicción y por la 

elegancia de su porte. Siempre vistió de casimir inglés, 

llegó a ser gerente del Banco Nacional Obrero de Fomento In

dustrial, que existió durante el gobiurno de Lfizaro Cárdenas. 

Autor de: E1 problema agrario y c1 cr6dito rural (1937), Tr~ 

tado de cconom~a (1938) y Nuestro petróleo (1938), en todos 

estos libros captó su pensamiento marxista y sus francas 

ideas revolucionarias. su muerte truncó lo que puso ser otro 

Lombardo To1-edan.o en política .. 

A .L.r\. 
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GONZALEZ CASANOVA, PABLO, n. en Mérida, Yuc., en 

1889¡ m. en la Ciudad de M6xico en 1936. En 1904, de sólo 15 

años, fue a Friburgo de Brisgovia, Alemania, a seguir sus es 

tudios de química, los cuales abandc:>naría por los de literatu 

ra y filolog~a. Fue alumno de Bauist y amplió sus conocimien-

tos en Itulia, París y Suiza. Regresó a M6xico en 1913 para 

dedicarse a ln ensefianza y al estudio de las lenguas ind~ge

nas. Profesor de la Dirección de Antropología de la Universi

dad Nacional desde 1921 y del Musco Nacional de Arqueología, 

Historia y Etnología, a partir de 1925. Representó a M6xico 

en la Exposición de Sevilla, en 1929, y un afio despu6s en el 

XXIV Congreso de Arneric.:inistus; y asistió, como delegado, al 

XV Congreso Internacional de Antropología y de Arqueología 

Prehist6rica. En la Universidad de México fue miembro del 

Instituto de Investigaciones Lingüísticas, colaborando a la 

vez en diversas revistas científicas y literarius del país y 

del. extranjero- De sus trab.:ijos originulcs, destacan "El mexi 

cano de Teotihunc5n", en la población del V~lle de México, 

vol. III, pp. 595-631, "el dnico que yo sepa escrito de manera 

científica -afirmó Garibay- acerca de un dialecto moderno"; 

Ensayo etimológico de mexicanismos de origen azteca (1922) ¡ 

"Vocabulario chimanteca", en Anales del Musco Nacional, t. III 

núm. 20; "El tnpcichul.tcca", en Revista mc:-:icana de estudios 

históricos, t. II, 1927; un vocabulario chichimeca (1930); Los 

hispanismos en el idioma azteca ( 1933), y "¿Tuvieron poetas los 

aztecas?", en Anales del Museo Nacional, t. I, 1934. La contro

versia con Ignacio Al.cocer, a que diera lugar la afirmación de 
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González Casanova en los diarios de 1a época que antecede a 

la brillante exposición que en 1946 hiciera Miguel Othón de 

Mendizábal (Obras Completas, t. II,. 423 y sigs.) y a la Hist~ 

ria de la literatura náhuatl de Angel María Garibay (l956). 

Gonz5lez Casanov~ fue un precursor sabio y minucioso de los 

estudios de la más antigua literatura de México. Entre sus e~ 

sayos inéditos cabe mencionar: El idioma chinanteco de San Pe 

dro Yolos; El folklore náhuatl y Estudio sobre el español de -

Yucat&n; una vasta obra periodística revela los ternas de su -

preferencia históricos, lingüísticos y antropológicos. Defensor 

de la autonomía. de l.:i. Universidad, fue miembro de su Consejo -

donde brilló por su telento y moralidad. La propia casa de estu 

dios editó, en 1946, sus Cuentos indígenas, con un prólogo de 

Agustín Yáficz. La segunda edición de los Cuentos (l965) lleva 

prólogo de Miguel León-Portilla y una biobibliografía de Gonz~ 

lez Casanova por Carlos Martínez Marín, de la que se obtuvieron 

estos datos. 

1 ~ ,...-



GONZALEZ DE COSTO y R. Ing. MANUEL, nació en Querétaro, 

Qro., en 1915. Hizo sus estudios en el Colegio Francés y en la 

hoy Universidad Autónoma de su Estado, así como en la Facultad 

de Ciencias Químicus de la UNAM~ En 1934 fue presidente de la 

Federación Estudiantil Universitaria del Distrito Federal; de 

1940 a 1943, secretario general del Sindicato de Trabajadores 

de la Secrctaríu de Agricultur~ y Fomento~ y secretario de asuntos 

técnicos de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado; 

de 1949 n 1952, diputado federal por su entidad; de 1950 a 1952, 

de Agricultura y Ganadería; de 1952 a 1958, senador de la Repúbl~ 

ca; de septiembre de 1958 a marzo de 1961, director general de 

La Forestal, F.C.L., y del 1° de octubre de 1961 al 30 de sep-

tiembre de 19G7, gobernador constitucional del Estado de Queréta-

ro. Durante su gobierno se estableció la zona industrial de Queré-

taro (1962-1966), donde se han hecho inversiones por m5s de 2 

mil millones de pesos de aquellos buenos. S~ construyeron 200 ki-

l6metros en la nueva carretera que une a San Juan del Río con 

Xi litl<:t ( 19 6 6) , ~ ___ s?._~J.~_:.:-~i::_::~~-l 7 3_<:~-:i:~s--~=-.~~~-~--po_:=5:ble, pr:1-n~_i-

palmente en el medio rural. Se celebraron, durante su mandato, el 

centenario del Triunfo de la RepGblica (15 de mayo de 1967) y el 

cincuentenario de la Constitución de 1917). En el afio de 1971 fue 

presidente del Consejo Directivo de los Laboratorios Nacionales 

de Fomento Industrial -organismo descentralizado- y .i:Ji:::_~_c~t:.?~1:._.g-2_~ 

ral de Alimentos B~lanceados de México, S. A.; su obra social y 

agrícolu ha sido valios~ y fecunda por eso figura en este vocabu 

lario técnica-agrario. 
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González Roa Fernando. El notable te6rico de la 

Reforma Agraria Mexicana naci6 en 1880 en al ciudad de Guan~ 

juato, Gto. Allí hizo su carrera de abogado en 1904. Sir-

vi6 en puestos menores judiciales en juzgados y en el Trib~ 

nai Superior de Justici~ de su Estado natal. Ejerció la pro-

fesi6n de abog~do como postul~ntc. Al triunfar Feo. Madero 

fue Secretario de Gcbicrno de su estado natal; y del Gobier-

no del Distrito Federal y Subsecretario de Gobernación. Dej6 

de trabajar en el Gobierno durante c1- Huertismo y ejcrci6 la 

profesi6n como litig~ntc. Con Don Venustiano Carranza fue 

delegado acomp~n~do a Luis Cabrera en las Conferencias de 

Atlantic-City donde demostró sus calidades de internaciona-

:Lista. Fue consultor de la S0-crctarí.a. de IL:Lcicnd.:i y luch6 

en los Estados Unidos por el Reconocimiento del Gobierno del 

señor General Obregón. Fue ministro Plcnipontcnciario en 1os 

países de Am§rica del sur y Embajador en E.E.U.U. e Inglate-

rra. Estudi6 a fondo la Reforma Agraria Mexicana. Por la 

conciencia de que el acaparam~cnto de la tierra por los ha-

cendados y la explotac~6n 
,., 

s0v~l que padecían los campesinos 

eran -aparte su injusticia- no tan s6lo obst5culos para el 

progreso de la agricultura, sino tambi§n impedimentos para 

lo que mAs tarde se ha llamado el desarrollo econ6mico del 

país. "Reformas políticas -escribió Gonz&lez Roa en uno de 



sus libros, titulado El aspecto agrario de la Revolución me

xicana-, constituci6n de la grande industria, estabilidad de 

los gobiernos, bienestar de las clases menesterosas, respeto 

a los capitalista, serán vanas ilusiones mientras la cues-

ti6n fundamental de la tierra. no esté rcsuelt.a. ..... " In.vacó 

además, en favor de la Reforma Agraria, que México estaba 

iniciando apcn~s (1914), el ejemplo de países donde ya se 

había roto el sistema feudal, como los Estados Unidos y Fra~ 

cia, en los cuales se percib~a franco progreso social, eco

nómico y pol~tico, en contraste con las naciones, como las 

hispanoamericanas, donde t~l transformaci6n no se hab~a op~ 

rada. "En todas partes donde unos cuantos hombres se: apro-

vechan del trabajo de los demás -escribió- no puede haber 

una organización estable ... " González Roa aplicó una crit~ 

ca severísima a los economistas de la dictadura de Díaz, qui~ 

nes, formando una corriente doctrinaria nutrida del manche~ 

ter~srao, antepon~an el capital a todos los otros ~actores de 

1a producción. Según Gonzálcs Roa, era preciso subvertir el 

planteamiento, dándole .::il ho1nbrc el papel preferente, de 

suerte que, a 61, a sus necesidades y mejoramiento, se subor 

dinaran los otros í:actores ccon6micos. "Para nosotros -di.jo 

refir~§ndosc a los revolucionar~os- el problema rural debe 

resolverse procurando la emancipaci6n del proletariado. La 

agricultura científica vendría después"- Trabajó al lado de 

González Roa don José Covarrubias, ingeniero civil que pert~ 
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,neci6 a la Secretaría de Fomento durante la dictadura de 

Díaz y quien luego se distinguiría por sus servicios técni-

cos a los gobiernos revolucionarios. En 1905 seis años an-

tes de que cstGllara la Revoluci6n, Covarrubias presentó un 

~nforme of~c~al, y en 61 establece palad~namcnte que "la ev~ 

luc~6n agrar~n es en todas partes en el scnt~do de transfo~ 

mar la gran propiedad explotada por peones, en pequeña pro-

piedad cultivada por familias de propietarios. 

razones publicamos aquí su biografía. 

Por estas 



Gra.i:io. Varias leyes del título l4, Libro IV• mencion~= e;ranos 

que no son de trigo ni ~e cebada, en los t~r~inos si~1ientee: 

"••• la Alhóndiga, la qual tenga cuenta y razon de todo al trigo, ha 

rina,. cebada y grano qu.n en ella ent::r:.3..ra" (ley 2); "El Fiel no pue-

• da. -por sí, ni !'JOr i.nter~J6si tas person~i.s cornp.rar ni compre ningún tr.!_ 

go. hat ... in.:.1.,. .ni grano" (ley 3); "To1iar3 1-·-tG .1Jt:~.r·so11.~i.a qu~ 1-1.i~varen t:::"i-

go, h.nrina, ceb:_'ltla,. o gran.o a ;.~Sxico" (ley 4); "Nine:nn.ns nerson:-1s 

salgan. ;"l. l.r:>t~ c::::t. . .rnj.ri.oc..> y C;-1}_;"..ó.~1l;:::ts ••• á compr3..r tri[:.o,,. h:1ri..na, c~:::barla, 

(ley 1.6). T·T:::l:J explícita 11ue l_;qs. :1n. t~r.iore 3, l::"l l.ey lf3 dic:13 lo que 

desde Lu-='?.¿;O se enti.-:":!nd'~ q1l1~ :.J.qué"lla,3 indicon sj_n decirlo, r.J<'.!ro d.eja.!.,!. 

do abi.J~rt:.i l::t d.11da di~ 3i L•)3 07;.!."'"Gi3 r.~·ran.0:--3 a r:._ue- -_llt1_.l-3>'r"l pud"i.e2(~n de-

EL t~x to d~ ]_:_-.._ lS e sc:i::·.i e-e: "se les pagae 

(al F:i.eJ_ y aJ_ ¡.~scri bn_no de ]_"'- ~\lllón.-L'-6u) de lo pro•::edido d·~l trigo• 

harina. ó ·::8b'.3.da 7 y Jtros t.:,..ra.:1os. que enl:rarcn". rn. ;n:i.s,11a re dacci6n 

ofrece la ley 19. Con esto po.:ie:nos ya .'3.I ..... .ir·n~:r.~ qu"-~ esos era.nos qu.e 

citan las l0 yes 2 • 3, 4, 5 y l6, .so1'l. cun l..:3 squ:i.e ra otros• ya de ''n1ie ~ 

ses'' 7 ~ra 1'lt~ otra3 t•-vsr:L=:=t.S rJl::?.ntas'' qUf!- :ne~1ciona eJ_ Di::::eionc.lr.io en 

las acepciones l y 2 de esa ,ulabra. 
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GRANOS BASICOS. DESPLOME '\/jERTICAL DE SU PRODUCCION. "URGE HALLAR 

ZONAS DE RIEGO DE ALTA PRODUCCION PARA CULTIVAR MAIZ, FRIJOL, ARROZ 

Y TRIGO". Al asegurar que"la princip~l problemática en el campo si

gue siendo la planeaci6n agropecuaria", Maximiliano Silerio Espar

za, líder interino de la CNC, urgi6 a atender de inmediato este as

pecto y localizar las tierras, en zonas de riego, de Glta producti

vidad para cultivar maíz, frijol, arroz y trigo, y alcrt6, con ba

se a cifras oficiales, sobre el peligro de una situación muy difí

cil, por el ~esplomc vertical de la producción de granos básicos. 

"Los frijoles de Zacatecas fueron seriamente afectados por la se

quía; el maíz de Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco, estado de N6xico 

y otras entidades, mermó en su potencial productivo, y la falta de 

agua mat6 mucho ganado y el que nos queda es ralo y flaco, en mu

chos pun~os del territorio 11
, advirtió Sil.erio Esparza .:inte el. ple

no de los diputados del sector campesino quienes encabezados por 

el president~ de l.a Gran Comisi6n de la Cámara de Diputados, Gui

llermo Jim6nez Morales, le brindaron su apoyo incondicional para 

ocupar la secretaría general de la central a partir del próximo 

28 de los corrientes. Ante los legisladores, el dirigente campe

sino que anteayer ccrr6 su campaña de proselitismo político en el 

estado de Veracruz, acot6: "Esa es la realidad que nos espera; 

esa es la realidad social a la que debemos enfrentarnos en estos 

días, en estos días en que va a renovarse la dir~gencia de la 

Confederación Nu.c_ional_ Campesinaª.ª 11 No obstante y tras reiterar 

que "nosotros no nos vamos a poner de rodillas ni ~ cruzarnos de 

brazos, o a lamentar lo difícil da nuestra situación'', dcfini6 

como indispensable conocer nuestra infraestructura hidráulica, 

porque es de más de 5 millones de hectáreas la superficie de rie-

ge en las que bien pudieran cultivarse los grános básicos para 
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/ neutra1izar 1os efectos de cic1os productivos tan erráticos y sa-

tisfacer asr, las necesidades alimentarias del pars. Es muy claro, 

añadi6, que nosotros en el pars si tenemos salida acerca de la 

producci6n de básicos en la medida en que con una planeaci6n corre~ 

ta de la a3ricultura, podemos definir con toda prccisi6n que tantos 

millones de toneladas de rnarz requerirnos producir por a~o de acuer-

do con la demanda, las tierras, clima, cielo y suelo qu~ tenernos. 

Vamos pues citó, a localizar las tierras rnás adecuadas para la al-

ta productividad en el básico de los básicos que es el marz, y que 

con una buena ol.::1.ncuci6n. podemos no estar permanentemente sujetos 

nada más .:i la producci6n en zonas temporaleras que son sumamente 

erráticas. 



GRANOS BASICOS. URGE AYUDAR AL AGRo:¿PQDRIA SER INALCANZABLE LA AU

TOSUFICIENCIA? El problema del campo sigue siendo grave, no ha de-

~ jado de crecer en el. volumen de importaciones de granos básicos, 

afirm6 Saúl González Herrera. Pidi6 que l.as autoridades aceleran 1.a 

ayuda al agro, antes de gue la autosuficiencia alimentaria sea inal-

canzablc. Como miembros de la comisi6n de Fomento Agropecuario, Re-

cursos Ilidráulicos y Forestales del Senado de la República, preci-

só que no se requiere una política de protección, sino de fomento y 

comprensión, que mejore el ~ivel de vida de los campesinos e impul-

se la producción y productividad. En el presente, dijo el senador, 

se trabaja en condiciones difíciles, los factores son adversos, los 

precios de los insun1os han e:lc".rado los costos de producción a tal 

grado que en muchas zonas del país la tierra ya no es rentable. 

Esa es la causa de que los cam~esinos emigren a las grandes ciuda-

des, agreg6 el legislador. Hay que darle prisa a las acciones ten-

dientes a la soluci6n de los ?~oblcmas del campo, porque cada día 

que pasa, M§xico se aleja m~s de la autosuficiencia alimentaria, 

reconoci6 Gonzálcz Herrera. Dijo que es urgente-superar el rezago .. 

Entrevistado en su despacho de la Cámara Alta, el senador chihua-

huense e integrantes de la comisión de Fomento Agropecuario, Re-

cursos Hidráulicos y Forestales, indic6 que los precios de garan-

tra no corresponden ~l cs~uc~za que realizan los trabajadores del 

campo, sobre todo, quienes l~boran en la zona tcmporalcra sembran-

do marz y frijol. Ya no es redituable, de ahí que sea necesario 

buscar a la brevedad posible su recuperaci6n; de lo contrario 

-dijo-, el éxodo de los campesinos a las drcas urbanas seguirá 

en aumento. El senador Raúl González Herrera también se quej6 de 

los altos precios de los ins~~os, en especial de las refacciones 

para maquinaria agrícola, así como de los fertilizantes, insec-
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ticidas y fungicidas. Ac1ar6 que no está pidiendo una po1rtica pro

teccionista, sino de fomento y comprensi6n. Por eso es importante, 

subray6, que quienes elaboran los programas tengan un conocimiento 

profundo de1 agro y no se dediquen a e1aborar proyectos de "escri

torio". La atenci6n al campo tiene que acelerarse y frenar el volu

men de importaciones de granos b~sicos, insisti6 el legislador, 

convencido de qua la autosuficiencia alimentaria no est~ cerca de 

nuestro pars. De no atenderse de manera prioritaria e1 campo, corno 

han ofrecido las autoridades, se deteriorará aún m5s el nivel de vi

da de los campesinos y la producci6n agrícola se desplomará en la 

mayor parte del territorio, advirti6 Saúl González Herrera. Asimis

mo, indic6 que ya es tiempo de que se conozca la reestructuración 

administrativa, pues juega un papel determinante en la atenci6n al 

agro, "para que el administrador se acerca al Jdministrado''. Desde 

su punto de vista, no hay necesidad de unificar las dependencias 

del ramo. De cualquier manera, si se acordara la fusión de las se

cretarras y ofic~nas descentra1izadas, de cualquier manera habrra 

que diversificar el trabajo. Finalmente, dijo que no se puede res

ponsabilizar a un s6lo sector del atraso que se vive, ya que el 

crecimiento de la poblaci6n ha acelerado el volumen de las necesi

dades sociales, muy por arriba de los satisfactores, y es lo que 

habrra que equilibrar. 



GUTIERREZ DE LARA, LAZARO, naci6 en Nuevo Le6n¡ muri6 

en Sáric, Sonora, en 1918. Poco conocido precursor de la Revo1~ 

ci6n de 1910 y del movimiento sindical mexicano. Participó en -

las huelgas y protestas de los mineros del norte del país, prin-

cipalmente de Sonora y Coahuila, para exigir mayores salarios y 

trato humano, semejante al que rccibí~n los norteamericanos. Es 

teban Daca Calderón rcf irió su intervención en la huelga de Can~ 

nea, en 1906 en su libro :~~_?:_~i-_?_sob~G;_1_§!_~~~~_1. __ yagui y G.é

n~_de __ :a huelg~e~~a~~~xico~_l956). Más tarde, por su 

residencia temporal en Estados Unidos, tuvo estrecha relación 

con algunos sociulistus de ese puís, entre ellos John Kenneth 

Turner, a quien acompafió durante su primer viaje a México: "El 

proyecto (de dicho viaje) consist~a -escribió Ethcl Duffy Turner 

en Ricardo Flores Magón y el Partido Liberal Mexicano, Morelia, 

1960- en que John y Lázaro hicieran un viaje a México, con una 

estratagema tan bien pcns~a~ que les permitiría penetrar al c~ 

razón de Yucntán y al interior del Valle Na~ional y conocer 

las inhumanas condiciones sociales en que vivían para escribir 

una crónica y una proclama revolucionaria. 
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Hambre Masiva. Amenaza que se Cierne Sobre .Mi:bcico. 

A pocos días de efectuarse ei Día de ia Tierra 

y ei Día Mundial del Ambiente organizado por Naciones Uni·· 

das -cuya sede será en México· ei doctor Fernando Césarman, 

en su calidad de presidente del Consejo Cívico del evento, 

consideró que 1.a problcm5tica mfis grave de las cuestiones 

ecológicas de M6xico y América Latina es el ecocidio de :La 

pobrez~ donde sólo en nuestro país el 40 por ciento de la 

población tiene la urgente necesidad <le la explotación i~r~ 

cional de los recursos naturales~ 

El hCJ.mbre masiva es una amenaza que se cierne so 

bre nuestro territorio, dado que las condiciones de la in~ 

sa deforestación, la destrucción de la tierra, ei envenena

miento de lagos ríos y mantos acuíferos, así como la extin

ci6n de una especie ~nimal cada 15 minutos, la situación es 

próxima a la que existe en Africa, Sudán o Etio~ía, donde -

el resultado actual de su extrema pobreza inició con las mi~ 

mas características que actualmente se presentan en nuestro 

país. 

C6sarman, integrante dei Grupo de los Cien, ex2l~ 

c6 que se ¿resenta en el territorio n~cionai el extreno del 

ecocidio, donde el desequilibrio total del hombre con la na

turaleza ha originado la destrucción de los recursos, harnbru 

nas contaminación acuífera, muerte de la fauna y contamina· 

ci6n intensa del ambiente. 
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El resultado de las precaria~ condiciones econ6-

micas social-es y po1-íticas de P.mérica Latina se ref1-eja en 

el incremento de las hambrunas, en donde la gente muere de 

inanición por la destrucci6n de las tierras cultivables, o 

muere como en los países industrializados por el invenena

miento originado por el desarrollo. 

En e1- caso cspec~fico de México ··abundó e1-

psicoterapcuta-- e1- hambre crónica aún no se presenta en 

la totalidad del territorio nacional, sin embargo, existe 

en un sinnúmero de pequeñas poblaciones aisladas sin que 

siquiera se dé a conocer. 

La Muerte por desnutrición en nuestros países 

se ha conv~rtido en el principal reto a vencer por lo que 

deben establecerse ~ecanisrnos de desarrollo sostenido para 

equilibrar ambos conceptos. Sin emb.:irgo, en este sentido, 

dijo que el desarrollo no puede ir ligado a las_cuestiones 

ecol..ógicas _ 

Según el reporte del programa para el Ambiente 

de las Naciones Unidas pura América Latina y el Caribe, 

donde también participan, la Ccpal, el 3ID y el PNUD, la 

pobreza ha empeorado ostensiblemente en la 

de 1-a década ya que s61-o en 1985 e1- nw~ero 

pri;---,cra mitad 

absoluto 

bres fue un 50 por c~ento mayor que e1. existente en 

de po-, 

-1960 

y y un 25 por ciento ~ayer que en 1980. 

De acuerdo a estas tendencias, para 1990 se es-
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tima que la pobreza en la región habrá alcanzado los 204 

millones es decir alrededor del 40 por ciento del total 

de la regi6n e La deuda externa de América Latina y el Ca•· 

ribe -según dicho programa··, en 1989 ascendía a más de 440 

mil millones de dólarese 

Fernando C6sarman, indic§ que en nuestro país -

la dependencia econ6mica y 

mente al ecocidio donde la 

tástrofe _ 

alimentaria nos lleva directa~ 

hambruna será la principal ca--

Una de las principales consecuencias del incre· 

mento de la pobreza en América Latina, ·.·establece el PNUMA·-., 

es que la población de la región se ha triplicado entre 

1950 y 1989, creciendo de 125 a 440 millones de habitantes. 

Además, durante ese mismo lapso, el Producto Interno Bruto 

(PIB) se clavó de 100 a 700 mil millones ~e dólares a ex-

pensas de un acelerado cambio en el uso de los recursos n~ 

turales y el consumo total de energía crcci6~ de 50 a más 

de 300 millones de toneladas de petróleo anualmente. 

Sin embargo, en 1986 el petróleo el PIB per cá~ 

pita de la región fue iníerior al de 1978. El ?IB bajó un 

6 por ciento entre 1989 y l984, y en 1987 fue sólo 8 por 

ciento mayor que en 1989~ Considerando otro indicador, e1 

Producto Nacional Bruto (PNB) per cápita, que hab~a estado 

creciendo un promedio de 4.1 por ciento por ano entre l965 

y l973, bajó al 2.5 por ciento en el periodo l973-1989, Y 

se hizo negativo ( 2.2~) en el periodo 1989 1985-
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El documento indica que el nivel total de la in 

versión pública en América Latina y el Caribe en 1987, por 

la reducción del gasto del Estado, apenas alcanzó un prom~ 

dio de casi 25 por ciento de lo que fue en 1980. 

Además los salarios míniMos en México perdieron 

47 por ciento de su real poder adquisitivo entre 1977 y -

1988. En 1989 las altas tasas de inflaci6n en I!l.uchos paí·-

ses de 1a regi6n expresan una dificultad adicional en el 

manejo de las v~riablcs ccon6rnicas. 

Estos datos, indican cuáles son las condicio-

nes en las que América Latina debe tratar de ejecutar pro-· 

gramas para el uso racional_ de su ambiente y de sus recur-:· 

sos naturales y explican las graves tensiones social.es 

existentes. 

Dentro del Programa del Día Nundial del Medio 

Ambiente a celebrarse el 5 de junio y corno ant~ccdente el 

Día de la Tierra, el próximo 22 de este ~es, se efectuará 

el Compromiso Ecológico de América, como resultado de la 

cada vez más crítica y probl.emá.tica situación ar:lbiental. ·-

que soporta el planeta. 

Con la participación de más de 30 agrupaciones 

nacionales ecologistas y la asitencia de representantes a~ 

biental.istas de todos 1.os países del. mundo, se establecerán 

acciones en donde s6lo por medio de la unif icaci6n los pu~ 
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,. bl.os podrán cambiar y mejorar 1-as condiciones y cal.idad de 

vida, en ésta, 1-a única morada que tiene el. hombre y que 

/ será legada a las generaciones futuras. 



HAMBRE. LAS NACIONES UNIDAS LUCHAN CONTRA EL HAMBRE. Una agencia "di 

ferente" de las Naciones Unidas celebró este año su duodécimo aniveE 
• 

sario. El Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), con 

sede en Roma. fue creado en 1978 para ayudar a los hambrientos a al~ 

mentarse as~ mismos. Se le confirió la tarea de conseguir ayuda para 

los pequeños campesinos y los pobres del campo, actores a menudo ol-

vidados por otras agencias. 

Se supuso en un comienzo que el FIDA haría una signif~ 

cativa contribución para cumplir con las atrevidas ambiciones de una 

conferenci~ mundial sobre la alimentación, celebreda en 1974, que fi-

naliz6 con la adopción an5nime, por parte de los gobiernos asistentes, 

de una sugerencia del entonces Secretario de Estado norteamericano, 

Henry Kissinger. Resolvieron iniciar acciones para asegurar que ~den-

tro de una década no haya un nifio que se vaya con hambre a la cama, ni 

tampoco una familia que tema por el pan del día siguiente". 

Pero la d6cada finalizó m5s bien con las lágrimas de mu-

chas etíopes ha~brientos que con una satisfncción glob~l. El FIDA cuen 

ta con §xito en su gestión y se le reconoce ampliamente haber alcanza-

do algunas de sus metas trazadas. Pero el Fondo apenas ha hecho mella 

en un problema masivo, y los países que aplauden sus logros han reduci 

do ferozmente sus contribuciones financieras. 
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Lo realmente nuevo del FIDA es que se trata de la 

primera agencia internacional fundada conjuntamente por los pa~ 

~ ses occidentales y los productores de petr6leo que pertenecen a 

la OPEP. Estos donadores contribuyeron con l.000 millones de 

dólares de sus presupuestos de ayuda en los primeros tres anos 

de trabajo del FIDA, es decir entre 1978 il 1980, y con l.100 mi 

llenes de dólares entre 1981 y 1983. Pero tras esto surgió una 

seria disputa, ya que los países productores de petróleo alega

ron que con la caída de los precios del petróleo sus economías 

se habían debilitado en 1980 con respecto a los afias setenta, 

no pudiendo cumplir entonces con los volúrnencs prometidos. 

A pesar de sus problemas, el FID.1\. h.:i prestado 2,4 

mil millones de dólares a 220 proyectos en 89 países en desa

rrollo, y estim.:i que estos proyectos han conducido a un crecí 

miento adicional de 24 millones de toneladas de cereales, ay~ 

dando así a llO millones de personas muy pobres. 

Semillas, fertilizantes, herramientas y cr§di

tos~ a bajos intereses~han encontrado su vía hacia las manos de 

campesinos que previamente habían recibido escasa asistencia -

foránea. El FIDA ha demostrado que si a los pequeños campesi-

nos se les ofrece ayuda, entonces es posible un cambio sustan

cí.al. 

La declinación en los fondos del FIDA ha sido 

compensada en parte por el establecimiento en 1986 de un "Pro 

grama Especial para Africa" para asistir a campesinos en pa~-



.. :U:J81 3* 

ses que han sido golpeados de mala rnaner~ por la sequía y la -

desertificaci6n. Este fondo ha sido incrementado hasta ahora 

~a 300 millones de dólares por gobiernos y respalda actualmente 

a once proyectos. 

Cuando se le preguntó al Banco Mundial si podía 

ayudar al Banco Grameen, respondi6 negativamente. Las persa-

nas que carecen de recursos y garantías no son preferidos por 

los banqueros. Pero los prestamistas han confundido a los ban 

queras ortodoxos: la tasa de cumplimiento con el pago de los -

créditos alcanza el 98 por ciento. 

En el distrito de Segou, de Mali, Africa occiden 

tal, existe un esquema de desarrollo para una villa, que mues-

mejores resultados. "El pago de los créditos es redondo", di-

ce un funcionario del FIDA, "h.:t alcanzado el. cien por ciento". 

La importancia del FIDA es que ha ~emostrado -

que se puede ayudar a los pobres, que es posible alcanzarlos 

con la ayuda, si se realizan esfuerzos. Ha demostrado a las 

agencias de desarrollo establecidas por largo tiempo, como el 
\l 

Banco Mundial, que ayudar a los pobres constituye una proposi-

ci6n económica, y que la gente pobre representa un recurso la~ 

gamente desaprovechado que es capaz de producir más alimentos 

y mayores ingresos, si recibe desde el exterior la ayuda que -

requiere. 

"Estos diez años han confirmado", dice FIDA, 
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"que no hay gente que sea tan pobre, estiá tan aislada y margi-

nada que se vea incapacitada para llevar adelante exitosamente 

' proyectos de desarrollo". 

El FIDA ha tenido éxito en fomentar la partici-

paci6n de los pobres del campo en las primeras etapas de los -

proyectos. Les ha consultado sobre la forma en que ellos ven 

el problema, ha trabajado estrecham8ntc ligados a las organi-

zaciones no gubernamentales, le confieren importancia vital a 

' las mujeres y han descubierto la investigación agícola, que no 

est& de moda, que trata da aumentar el volumen de les alimen-

tos sobre los cuales se basan los pobres. 

"El FIDA ha alcanzado a los pobres tras acercar-

se a ellos", opina Richard Bisell, representuntc de los Esta-

dos Unidos en el Consejo Gubernamental del FIDA. 

El FIDA ha acrecentado la cornprens~6n de la vía 

para superar la pobreza y el hambre. Los gobiernos no pueden 

seguir alegando que no saben cómo hacerlo, la cuestión ahora 

consiste en saber si realmente desean hacerlo, y esto se pue-

de comprobar haciendo accesible ia vía hacia los recursos. 



HAMBRE. EN LA REPUBLICA •· Nif"OS. DOCE 1''.ILLONES MUEPEN POR !:AMERE. y !-l."'\IJ:CPATO. 500 r-IB 

NORES MIJEP~:i CADl'_.. DIA filJ NUES'!.'RQ PAI~~· ~\iás de 12 mi11ones de niños viven-en 

la carencia total y en México mueren más de 500 nifios menores de un 

año por hambre y maltrato, advirti6 la agrupaci6n Desarrol.lo Comuni--

tario Infantil., A.C. Al intervenir en el Foro sobre la Niñez organi-

zado por l.a Asamblea de Representantes del Distrito Federal, esta 

agrupaci6n puntualiz6 que: La situaci6n de extrema pobreza y el ere-

ciente deterioro del nivel de vida que hoy sufre la mayorra de nues-

tro pueblo, está produciendo un dem6rito generalizado en la Jorna-

da social y fomentar, desde los rndices de violencia, neurosis, des-

nutrici6n, mort~ndad infantil, cxplotaci6n y desempleo, rezago edu-

cativo, desintegración familiar, represión y violación a los Dere-

chas Humanos se han incrementado a niveles sin precedentes donde la 

marginaci6n extrema victima principalmente a los niños, los m5s vul-

nerables de cualquier grupo o sector social incluidos aquellos cu-

yes satisfactores materiales están resueltos. Desde este contexto, 

los niños por ser niños resultan las v~ctimas más afectadas en sus 

Derechos corno nifio dentro y fuera de su casa o albergue. Actualmen-

te más de doce millones de niños viven en la ca~encia totalr y 

en México mueren m5s de 500 niños menores de un año c.:tdu día por 

hambre y maltrato. Es decir, mientras el 40 por ciento de las fami-

lias más pobres obtienen diez por ciento del ingreso privado, vein-

te por ciento de las familias más ricas acaparan 58 por ciento del 

ingreso privado esto sin contar las grandes sumas que las transn.:i.-

cionales transfieren al excerior por concepto de utilidades. (UNI-

CEFF, 1989). Ante el peligro de perecer por el ambre, el maltrato o 

e1 abandono, una cantidad alarmante de niños pobres salen a la ca-

11e buscando alimentarse, obtener empleo, y lo m~s difícil: encon-

trar afecto. Sus edades van desde los diminutos 4 hasta los deses-



perados 17 años. La raz6n de su salida, una respuesta de emigraci6n 

hacia la calle, cuestionando su situaci6n familiar y sin darse cuenta 

se incorporan al grupo de nifios que vi~en en la calle, los cuales 

en el mundo conforman y alcanzan el rango de Minorra Social legiti

mada con su existencia pero no reconocida por inconveniencia polí

tica. Una minoría que hace mucho ya subsiste con valores propios, 

ideología congruente con su situaci6n, tecnologías para la subsis

tencia al ara, y llevando a cuesta todos los dafios y secuelas que la 

sociedad u instituciones determinan sin conferirle el mrnimo de 

respeto a sus derechos como nifios. Un nifio de la calle es hoy el h§

roe más luchador por la vida, y su libertad su dnica propiedad,ga

nada en batallas cotidianas,de optar, defendida como libertad que 

protege ante toda sefial de autoridad institucionalizada; la familia, 

la escuela, la asistencia, la policía el orden establecido, la mo

ral medieval y la readaptaci6n social mediante el garrote. El nifio 

callejero sulc de su casa y en un raudo y cruel aprendizaje adquie

re las formas de ganarse su alimento, de conseguir ropa, encontrar 

lugares donde esconderse para dormir, exprimir afecto de quien se 

pueda, curarse sus heridas carnales y emotivas con la solidar~dad 

inmediata de sus colegas, y orientar su paso hacia donde haya me-

nos golpes teniendo como única brújula su sensibilidad infantil. su 

trabajo de 24 horas; ser libre y seguir viviendo. La infancia en 

las calles se incrementa con velocidad alarmante ante la increduli

dad de teóricos, autoridades y la sociedad del buen comer. Y la 

ayuda no llega, o la cobertura no trasc~ende a n~veles resolutivos 

como lo requiere la situación de nuestros niños. 

D.C,I. 



HERBOLARIA MEXICANA~ LA HIERVA SANTA.- Nombre científico: Piper auricum 

FamL1La: PLperAceas. Fermrn TapLa Garcra, en su 1~bro Las P1antas cu

• 
rativas y su conocimiento entre ios amuzgos, editados por Ciesas en 

1986, dice que la herba santa es una planta bianual, tipo arbusto, p~ 

queña, alcanza una altura de brazada y media y es muy semejante y pa-

riente de i~ hierba de culebra. Crece en las orillas de los barrancos 

en terreno hGmcdo, y tambL&n se cu1tLva en 1as casas. La herba santa 

es de tallo delgado de color verde claro y crece por extremos largos 

en nudos con muchas ramLtas. Sus hojas, aftade TapLa Garcra, son gran-

des y redondas de co1or verde c1aro de ta11o cnvaLnado. En f1or b1an-

ca, de1gada en forma de ve1Lta. USO: La hoja y e1 ta11o de esta p1an-

ta se emp1ean para 1a fa1ta de apctLto. Se cortan 1as hojas con todo 

y ramitas, se cuecen y se preparan en ensalada ai gusto; se come en -

ayunas. Entre los amuzgos recibe el nombre de Tzon tzkontko. Tapia 

García dice que la lengua amuzga es una muy reciente el inicio del es 

tudLo de 1a fono1ogra y de 1as 1cnguas que nunca antes se habra escrL 

to; es su escritura. Menciona que hasta ahora están usando una orto--

grafía que llaman ortografía práctica, con carácter provisionai dado 

que aún no están seguros de que sea ia. 
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HIDRAULICA.- Urge destinar recursos para e1 .desarro11o de 1a hidrául~ 

ca, afirman investigadores de1 IPNº Es urgente que México destine re

cu~sos a1 desarrollo de la hidráulica, ante la escasez de agua y la -

insuficiencia de una infraestructura óptima, destacaron investigado-

res del IPN, quienes advirtieron que falta cultura a los capitalinos, 

pues desconocen la complejidad de la enfraestructura y hacen dispen-

dio del vital líquido~ Tanto Fernando Olivera Ortiz, como Angel Díaz 

D~az, profesor~s de la ESIA, coincidieron señalar que otro de los 

factores que incide directamente con la problemática del agua es la -

carencia de reuso de la misma, como es el caso de los procesos indus

triales que no requieren agua potable y agregaron que de la producci6n 

de agua reciclada, de sitc plantas en la capital s6lo se utiliza el -

82%Q Olivera Ortiz indicó que debido al crecimiento demográfico en el 

Distrito Federal, particularmente la zona suroriente, se ha gener~ 

do 1a importaci6n de volGmenes de agua Je fuentes cada vez m&s aleja

das del Valle de México~ Ambos catedráticos manifestaron que es indis 

pensable también vincular los ámbitos escolar y productivo, evitando 

aislar la invcstihación de la docencia, porque ésta es una de las cau 

sas que porvoca la desarticulación entre estos sectores. Se debe lo-

grar, abundó DÍaz Díaz, una adaptación real de la formación profesio

nal a puestos perfectamente definidos en la estructura productiva, p~ 

ra lo que requiere, en primera instancia, de informaci6n din&mica 

y precisa sobre la estructura del mercado laboral y el carácter de los 

puestos disponibles y, en segunda, la modificación frecuente del con

tenido de los planes y programas de estudio. Agregó que la hidráulica 

es una especialidad que necesita de infraestructura adecuada para su 

estudio pero para ello es necesario crear bibliotecas especializadas 

con un acervo actual. 
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HXOROLOGIA.- Comisiones de Estudio de Cuencas Hidro1Ógicas. Dependie~ 

tes de 1a Secretaría de Recursos HidráulicoS, e1aboran estudios ten-

di~ntes a lograr el máximo aprovechamiento del agua, superficia1 y 

subterránea, las Sreas hidrogr&ficas bajo su jurisdicci6n. Como 

ejemplos tomamos dos: La Com~si6n de Estudios del Sistema Lerma-Ch~ 

pala Santiago, Creada en 1950, ha realizado los siguientes trabajos: 

247 mapas de clasificaci6n y uso del suelo (en colaboraci6n con el 

Laboratorio Regional de Agrologfa y Plnn Lerma Asistencia T&cnica); 

el levantamiento geo16gico supecfici~l de lGS,800 ki16mctros cuadra-

dos; la dcterminaci6n de las disponibilidades de dgua en 90 mil kil~ 

metros cuadrados; los estudios hidro16gicos de los rfos Lerma y Ang~ 

la (para analizar las alternativas de los vasos de El Mezquital y El 

Rosa~io) del río La Laja y do las ~venidas que vierten al Lago de -

Chapala; el análisis, en 2 estaciones hidrométricas, del proyecto de 

Cabras, en el munipio de Ocampo, Guanajuato, en cornb~nac~6n con los 

volGmenes de la presa Cuarenta, sobre el rfo Lagos; el examen del --

grado de contaminación de las aguas do1 río Lerma; el inventario de 

de los aprovechamientos hidr&ulicos de la cuenca; las posibilidades 

de conducción y abastecimiento de agua potable para la población de 

San B1as, Nayarit; los planos del valle de Guadalajara, pra comp1e--

tar la topografía del áre~ urbana actual y prevista; el estudio del 

drenaje de las aguas pluviales y negras de esta ciudad (en colabora-

ci6n con PLAT y el Ayuntam~ento); y el proyecto de la presa La Zurda, 

para 800 millones de metros cGbicos, asociada a una planta de trata-

miento y a un sistema de conducción con capcidad de 4 a 20 metros cú 

bicos por segundo~ La Comisión Hidrológica de la Cuenca del Valle de 

México fue creada el 3 de junio de 1951 para cuantificar los recursos 



~de,uiiena diapnnibiea. in• eaudn>e• que pudieran inenepo::.:~:e 
fuentes externas y 1os que fuera necesario desalojar; planear las 

obfas de conservación y aprovechamiento, y examinar el fenómeno del 

hundimiento de la Ciudad de México. Y más concretamente, para deter-

minar las necesidades de suministro de agua potable a todas las po--

blaciones de la cuenca; la magnitud y efectos del uso de aguas negras 

para el riego agrícola en el propio valle y en la región de El Mezqu~ 

ta1, en HLda1go¡ 1a regulacL6n de corrLentes, 1a proteccL6n contra 

inundaciones, las obras de dcsaguc pluvial y sanitario, y las accio-

nes de conservacL6n de suelos y de mcjoramLento sL1víco1a. Los prLn-

cLpa1es trabajos de este organLsmo (desaparecL6 e1 17 de agosto de 

1972, al crearse la Comisión de Aguas del Valle de México) fueron: 

los estudLos para al aprovechamLento de loo ríos Teco1ut1a y Naut1a¡ 

la perforación e instalación de estaciones piezométricas y de prueba 

de pozos (en co1aboracL6n con 1a DLreccL6n de Obras HLdr&ulLcas de1 

Departamento de1 DLstrLto Fcdera1) para e1 contro1 de los acurferos 

del Alto Lcrma; el diseño de lu red de distribución de agua potable 

para 1os mun1pLos de T1anepantla, Nauc1apan y l!uLxquLlucan¡ el estu-

dLo fLnancLero, admLn1stratLvo y t6cnLco prcvLo a 1a construccL6n de 

las obras ~e abustccimicnto 1a zona de Nauca1pan, Zaragoza y Tlan~ 

pantla (en coluboración la Junta de Agua y Drenaje de esa unLdad) 

el análisis de los acuíferos del valle de Apam; el trazo del alcanta 

rL1lado p1uv1a1 de 1a unLdad Nezahua1c6yot1; e1 proyecto de rLego del 

va1le de M6xLco, en las cond1cLoncs actua1cs y futuras¡ e1 estudLo -

hidrológico y de disponiLiliUad Uc aguas negras y pluviales en el --

área metropolitana y la estimación de las superficies irrigables con 

esas aguas en e1 dLstrLto de Tu1a, Hgo., hasta 1990¡ la LnvestLgacL6n 

del lago de Texcoco como posible vaso regulador en el valle de México, 



y el uso de esas aguas en los cultivo y en la vida animal de la re-

gión del Mezquital; el examen de las presas San Juan y Las Ruinas para 

pr~teger contra inundaciones a los fraccionamientos situados aguas 

abajo del río San JavLcr; la amplLacL6n de los cLrcuLtos de nLvcla-

ción de las colonias periféricas y la utilización de pozos abandona

dos con ad0mcs surgentes para medir el hundimiento de la ciudad; y 

la restitución de la c4pacidad original del Gran Canal de Desague, 

mediante l~ rectificación de la plantilla, el desazolve y la reposi

ción de taludes. 



HXNOJOSA ORTXZ, JOSEº- Este notab1e especia1ista en cuestiones agra--

rias nació el 14 de septiembre de 1917 en uruapan, Michoacánº Es gra-

duado en el año de 1940 de la Escuela Nacional de JUrisprudencia de 
~ 

la Universidad Nacional Autónoma de México .. Hizo breves estudios de 

postgrado la Esucela de Verano de la Universidad de Oxford en In--

glaterra. Inició su carrera agraria, como vocal de la Comisión Agra--

rLa MLxta en More1La MLchoacSn, donde, tLempo despuGs, fue jefe del -

Departamento Jurídico de la misma. Allí la Capital del Estado men-

cionado, fue fundador y Director de la Escuela de Verano de 1a Unive~ 

idad de San Nicol5.s de Hidalgo 1947; y con el excelente pintor, A~ 

fredo Zalee, la Escuela de Pintura, Escultura y Cerámica, aOos de 

1949-1950. En esos mLsmos afios, fue profesor de Teor!a General del E~ 

tado; y de Derecho AgrarLo la mLsma unLvcrsLdatl nLcoala!ta (Facul-

tad de Derecho y CLencLas SocLales). En 1952 fue LnLcLa1mente jefe de 

la Oficina de Investigaicones Agrarias del Departamenteo de Asuntos 

Agrarios y Colonización del Gobierno Federal; Director del Registro 

Agrario Nacional y, después, Director de Derechos Agrarios de la mis-

ma dependencLa. TambL6n ha trabajado en los Bancos' NacLonal de Come~ 

cLo ExterLor; NaLconal de Cr6dLto EjLtlal y, en fLn del Banco NacLona1 

de cr6dLto Rural. Ha sLdo hasta hoy colaborador de los perL6tlLcos dL~ 

rios; empezó con "El Universal", "Novedades" y ahora en ''Excelsior". 

Ha escrito varios libros de especLa1Ldad, entre ellos• Derechos y 

Ob1LgacLonas de1 Ejidatario y Tr5mitcs ParcelarLos; El EjLdo en M6xL-

co; Las Palabras de la Ley Federal de Reforma Agraria; Las Leyes Agr~ 

rias de la Revolución; La Idea de la Revorma Agraria Integral; El Mar 

co Jurídico del Crédito Rural. Tiene, en preparación, el relativo a -

la Comunidad Agraria. En este volumen publicamos un capítulo de su 1~ 

bro de reciente publicación (1990) sobre el Crédito Rural. A. J... A. 



'1onrHdas (personas) y Hoonbre s buenos. Var:Las 1-eyes de 1-a. Re--

..;Opi L'3.ci6n, seil.,_-il~•.damente en el Libro IX, citan o exigen la interve_Q, 

ci6n o nornbra...nien.to de ryersonas honra.das. La ll.. del t{ tulo l ordena 

que en los Estrados de la Au.dienci;::i de 1.a casa de Contr!::ttaci6n. se . 
pongan bancr.>:-3 "en los qual..8 s se asienten el Escriban.o y Viai tadore s 

de Na..vios, y Ot;J_ ... as p .. .!rson·.:l.f3 honradas, r:iue .fueren á neeoci 1_"l.r". La. 2 

del t.Lttl..lO 6 decide n_u.e se eJ_ijan. "treinG:..3- person~1s hon.r-:-3..11.c-ts, Carc:a.

dor~?s ne lA.~ Indis.s, ?º'-... ElP.ctores de Prior y C•5n.Gu1.·~G" de la 1Tnive.E. 

si~ad de Car~adorGs de Sevi~1a. 

los C•:H1.;3lllé-1.ti03 fh~: r,i'T\;'~. y '.-iéxi.co, 'nanaa que 13n t~sas ci.;v.1:..td.<~:::-. "::-,~ cl:i.

j:::U1. ... • treint;~.:i. 8i3rGOrlHS 11..00~adas, de el C·:J:nercio rlt"! J•,e-;.~c:~:i..rieres tle 

el.l:~s·•; y la 37 del ·-:1is:~o títul..o,. q·1_.1e regu..1 .. 3 la lT:tt'?!ria rl.e los .Tu12:-

ces de J\..ryel_::lci6n <i•::! l.os di.chas Cons1.il.ad.os, disp·:>n~ ciu•]: si.~ .n.omOre 

buen:--L C•J.J.1.'!i .. t~n.ei9., o~inio:-i, y ..fu::1a, é intel.i::_.,_.;8n.tes·•. 

pure.-:e qut~ esa "11..onradez" qtte e.e -::>ide en los diferen.t.(."!S i~u.n.ciona:cios 

a que. aJ_u.cl..en l;::t.S citacl.8.s 1..·~yes, si~a. la :n.oral que :3e soürentiende c.:>-

múnmen.te al !'lron.t:tn.c i:~r o e scrj_ biT" aque lJ_a !J::).l3.bra. .. re ro no qui e ro -

qu . .=~ dartne c::•:in La nreoc::upo.ci6n .. i.E! si n.o ;:iodría c•:-rres:·,und·:!r ta ... m1Jién,. 

en i:::t.lgurl•.)8 C::l.SOf;, .:_il s·~nt.Lllo Cl_"•lC-:; 1..:~ cali.fic~l.c:i.ón juríd.ie:a o s·:>ci .. a] .. -

de 11 ·...recin.os honrados." y ~.)~ras locu.ciont'!D :2.C::1Cj~·1r-:.._te:::, aJ_canzaron sig-

niri.cación en. l:::i.. ·Ji.íi.a n11.1n.i..ci-p3.l ne l.3.. Rdad r~di.~1 .. La le y 7, ti tul.o 

26,. Libro VIII de la Reco:=>i la.ción., emplea ese 7n1""):3is::10: "en e .3tas 

ocupaciones (l~s de los Ten~entes de Of~cial..es ~eales) se nombren 

al.vtn.os v•:::cinos honrados, y de c<:>n.fi;:i_nza''; nero n.o creo ql..J.t=! en el. 

se11t.L·~lo jur..Lc1.j_c,-:> a q_ur--: a.cabo de ~i.lu.d.ir. Algo ~ás oarece acercarce a 

ese senti!l•:> la i~~y 25, tÍ"'t1.ilo l5, Lib:r."'V LII c .. ue, des~~ués de order1:::.tr 

que en J_a Ig-Lt~sia tenean :'3~ 1..1..~1.S el Presi<lent~, Oid,:i-res y ';.'"rinistros ••• 

de Audiencia. a..rl.-:i.d0: "y los vecin·:Js honracl.:>s se asien.t;·~n en oancos; 

y á otra. ningu.ns. nersonn. 3~ consienta l.levar silla á la Iglesig_, si 

cinos, cit~ndolos desou~s de 

oficial. Aún fort~lece más 

L~ distinción que se hace a esos ve-

los :a.agistrad.:>s, prueba su im~orta.n.cia 

mi sos~echa la frase inici~l de la 1-ey 
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, t:ítul.o l.5 del. Libro II, que dice "Ordenamos y mandamos á todos 

s Concejos, Justicias, Regidores, Caballeros, Escuderos, Oficial.es 

. y Hombres buenos de l.as Ciudades, Villas, y Lugares de las Indias._" 

Es verosímil :suponer que esos vecinos ''Hombres buenos•• formaban u.na 

claée social o ad1ninistrativa. en los municipios indj_a.nos, porque el 

ejercicio de "mediador en los actos de conciliaci6n" (que es lo que 

el Diccionario entiende, en acepci6n forense, por Hombre bueno) no 

es una función ":lermanente, sino eventu..alp y no parece que pt.ldo dar 

fundamento p=..3..ra colocar a esos mediB.dore s en una. lista. de personas 

señaladas como la que contiene la citada ley 16. 
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HORTALIZAS.- cayó 66% e1 precio para 1a caja de tomate en e1 Estado 

de Campeche. Apenas inician 1as cosechas; temen productores mayores 

re~ucciones. campeche, Cam., de 60 mil a 20 mi1 pesos se redujo e1 -

precio de la caja de tomate, cuando los productores de esta entidad 

apenas han LnLcLado 1a cosecha, sefia16 hoy e1 dLputado 1oca1, Roger 

Orteg6n Garc!a. A causa de 1o anterLor, 1os tamatcros dejar&n de per

cLbLr 4 mL1 800 mL1lones de pesos y temen baje aGn m&s 1a cotLzacL6n, 

pues actualmente el mcrc~do está sobresuturado, comentó. Esta situa-

ción se debe a que Estados Unidos cerró su frontera ese producto, 

por 1o cua1 los productores tratan de co1ocar1o en c1 mercado Lnterno. 

De contLnuar c1 dc~plomc el prücio del tomate, consideró, "1-os ca!!!. 

pesLnos no obtenctr&n su s utL1Ldadcs y acaso apenas recuperarfin e1 --

costo, pero no mcjorar~n sus Lngresos para lograr un mejor nLvel de -

vida". Aún falta por cosechar 160 hectáreas, con una producción de --

600 cajas por hectáreas, lo cual significará 96 mil en total, con un_ 

valor de mBl 920 millones de pesos de mantenerse a 20 mil pesos por -

cesta. De lo contrario, aseguró, las pérdidas serían aún mayores. Es

to a pesar de que el producto es de buena calidad, pbr lo cual deben_ 

tomarse otras altcr~ativus de solución como buscar su exportación a -

Europa, sefia16 c1 1cgLs1ador. SLn embargo, dLjo, hace falta tLempo -

porque deberán cumplirse con normas en el envasado y los trámites an-

te las autor~dadca aduaneras de1 pa!s a donde se pretenda envLar e1 -

producto. Adcm&s, agreg6, una vez LnLcLado e1 proceso productLvo de1 

tomate, no es posible detener su comercialización, porque entonces 

pierde su calidad, por ello es conveniente se cuente con contratos 

permanentes hasta agotar las cosechas. Se contrató con comerciantes 

poblanos razón de 60 mil pesos la caja, explicó, pero ante el des--

plome de su precio lo ofertaron sólo a 20 mil pesos, en perjuicio de 



1os campesinosº Para 1a comercialización del producto se requiere es

tablecer un acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Recursos Hi--

dráulicos y los campesinos, a fin de fijar su valor. 



HORTICULTURES.- CNPII Somos ya mayordomos de los prestamistas; adc 

más no hay reciprocidad en cuotas de exportación con EU. El finan

ciamiento externo alcanza 75 por ciento en las actividades de los 

hortLcultores nacLonales, sLtuacL6n que "nos coloca como sLmples 

mayordomos de los prestamLstas extranjeros", reconocL6 hoy el pre

sidente de la Confederación Nacional de Productores de Hortalizas, 

José G .. c&.rdenas Izu.bal. De hecho, aftadL6, a trav6s de maquLlad2 

ras se llega al 100 por cLento y, asr se entrega toda la cosecha. 

Ante ello, dcmand6 una mayor partLcLpacL6n del Senado de la RepG-

blica, indespensable para el establecimiento de reglas claras a la 

apertura comercLal de productos hortícolas ante la p6rdLda, "desde 

hace varLos aftos" del cr6dLto da LnstLtucLones mexLcanas en las 

huertas del país. TambL6n, aftadL6, porque se requLere "una pronta 

reciprocidad a las concesiones unilaterales otorgadas -sobre todo 

a Estados UnLdos- y que le han costado al país casL mLl 500 mLllo-

nes de dólares". ComplcmentarLamente, establecL6, hace necesa-

rioa la disminución de los aranceles cobrados por el vecino país, 

m~smos qu8, por ejemplo, llegan a s~gnLf~car 45 centavos de d6lar 

por bulto de mango ó 35 por ciento del valor del melón. Al respe_s 

to, dijo, se ha solicitado información -sin haber obtenido respue~ 

ta alguna la fecha-, con el fin de presentar una propuesta de 

los horticultores en las negociaciones que realiza nuestro país en 

forma b~latcral o mult~latcral. 



? 

/~ d~rigente consideró 

ingun problema cuando 

que l.a inversión extr~njera no representa 

genera divisas, empleo y aporta experiencia 

Y t•cno1ogía, dentro de una competencia 1ea1 contra los producto--

res nacionales "aunque estos Últimos sean poco apoyados por el Go-

bLerno Eederal ante otras prLorLdades Lmpostergables". Sin embar-

go, apuntó, vuelve un problema altamente perjudLcLal cuando re~ 

liza pr<Íct.icu.s Lle "dumping" en precios c~1idad, mientras se 

castLga con Lmpucstos y derechos compensatorLos al productor mexL-

cano. Así, el país pierde cornpct.it.iv.idad sus exportaciones y p~ 

netracL6n en su propLo mercado. Asimismo, la importación es dañi-

na si respeta las medidas fitosanitarias, pues se traen produc-

tos con males que se propagan y merman los producidos en huertos 

nacionales. E.CH. 



HUEVO EN MEXICO• LA INDUSTRIA DEL.-• El pan•rama de la indu•trta ~e huevo en nuftstre 

pars. en este añ• 4• I977. se vuelve 4esalent•••r a ~·•aa vistas. La c•n4enact'n 

4•~ 47. con el que se grava la pr•duccl'n av!c•la Cel pars. la creacl4n de c••pe

raetvaa de •vlcult•r«s semejantes a las erganiz~ci•n~a cenftguradaa per algunas 

plantas pasteurtzaderas •• 1eche en la C•marca Lagunera, •••m4s Ce una serle de 

me~l4•s sensatas que pudieran aCoptarse, coaGyuvar!•n M reselver y ~arantlzAr el 

cen•umo y la pre¿uccl'n dft hueva en forma re~ular y en •1 marce de una sana econ•

mra. La población anual ~e aves pre4uctoras de hUftV8 es de 198 mlll•nes, mientras 

que el ndmer• •e piezas que é&tas producen nsclen4e Q 16.830 mlll•nes. de la cual 

1• mayar parte se aglutina en les centres ubicaCos en lAs re~iones Ce Tehu•cán (Pu~ 

bla). Sonora, Jallac• y l& Comarcd La~unera. Los c~ntr•s y 1a preducc16n enunciadas 

requier~n un flnanctaml•nto m4s acentuado, ns( cem• una serle de estudios par• ~e

ter..lnar aus ver4aderaa cendicione.s;da atra manera so compromete e1 futuro de una 

ln~ustria ~extcana c~n un ~r•n pet~nclal ocon4mlco. 



HUICHOLES 0 - 40 mi1 permanecen marginados, en medio de insalubri
dad, hambre, miseria y epidemias, sobreviven en la entidad 40,775 
huicho1es, ante el fracaso rotundo de los planes de desarro11o-
"en su favor", gestados en el escritorio y sin considerar sus ne 
ce~idades reales, manifestó e1 jefe del Programa de Tubercu1osiS 
de 1a Secretaria de Salud y Bienestar Social en el estado, Alfan 
so del Castillo Estrada. Los huicholes conocen la eficacia de l~ 
medicina oficial ''vista como un recurso auxil.iar importante gra
cias a la promoci6n que se ha hecho de ella durante afias, pero 
para los indigenas nunca en suficiente el tratamiento m6dico ya 
que ellos tienen cultura propia, en tiempo y espacio; viven fue~ 
tcmcntc vinculados a su estirpe y comunidad" y, .:tsí consi<lcran 
su cura "espiritual, y lu. mcdic:i.n.::t ofici.u.J. en lo interno", ex--
plic..:ó. oc_l totctl <le jalicicnsc:o.> pcrtcncci_cntcs esa etnia, 7,656 
habitan en la sierra, en los municipios de Mezquitic y Bolafios, 
y otros 16,730 viven en la zona urbana de Guadalajara; en ambos 
casos, un factor importante su dcsnutrici6n, especialmente l~ 
infantil calculada en GO por ciento con basa en los estudios e-
fec tuados a los menores alojados en escuelas alberques, sefial6 -
el especialista.. Del C.:ist_i.llo E:.;tr.__i.da destacó qui~ e.su pobl.a
ci6n de alto riesgo proliferan las enfermedades infecciosns ta-
les como sarampi6n, tuberculosis, infecciones de las vias respi
ratorias agudas, d~arreas, tifoidea y parnsitar~as paducimien-
tos agravados por la escasez de nutrientes, debido <l la pobreza 
de las tierras donde cultivan los huicholes, y al insuficiente ~ 
nulo abasto de aLgunos alimentos de primera necesidad en sus co 
muni<lades.. En la reciente epidemia de sarampión registrada en -
este estado durante los dos primeros meses del afio en curso, apro 
ximadamente 70 huicholes murieron a causa de esa enfermedad, 
ante "el desinterés y completo ab~ndono de las instituciones de 
salud, la carencia de medicamentos, biol6gicos, equipamiento y 
mantenim~ento de las unidades, aunado a la falta de capacitaci6~ 
y nula coordinación institucional.", dijo. Los pasantes de medi
cina, enfermeras y promotores, son enviados a las comunidades in 
digenas sin previo adiestramiento en programas de atenci6n "mu-= 
cho menos conocimientos de antropologta m6dica, necesarios para 
l.a introducción en esas localidades", donde la escasez de rc.cur=
sos de todo tipo es constante, y los bajos salarios percibidos 
por el personal sanitario dificultan la poco atractiva presta--
ci6n de sus servicios, indic6. Experimentan frustraci6n al no -
poder adaptarse y originan la falta de continuidad en las accio
nes de asistencia m6dica, la salud se deteriora y aumenta la mor 
bilidad entre los huicholes, quienes siempre consiguen abasto su 
ficicntc de cerveza y alcohol, en contraste con "la falta de ima 
ginaci5n en l~s cstritcgins administratLvas para hacnr llcqar -
los insumos necesarios para procurar salud'', afiadi6 Del castillo 
Estrada. Rccord6 que la insuficiencia de atenci6n cara ese sec 
tor étnico "se ha mantenido tanto en épocas de crisi~ como de bÜ 
nanza econ6mica y las unidades de salud se mantienen gracias a -
la insistencia de la autoridades huicholas que constantemente de 
mandan ese derecho que el Estado debe ejercer y proporcionarles~. 
Las autoridades deben ver a su entorno y darse cuentan de que -
existen otras culturas vuliosas que tienen que enseñarnos, enfa 
tizó _ ''No sólo medicina, sino valores y formas de relac.ionarse 
con el mundo; deben dejar su arrogancia para la medicina sof ist~ 
cada de tercer nivel y tomar conciencia de que enfrentamos 
un problema complejo dificil de resolver porque se trata de 
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cultura totalmente distinta, con una concepción del mundo diferen 
te, a la que por m&s que quisi&ramos imponer nuestros esquemas d; 
salud deficientes, o eficientizados, no tendrian eco", cstimÓ
Quiencs intenten apoyar la cul.tura huichola, "deberán tener la me.E!. 
te ~bierta en sus funciones de respeto, aprendizaje y una mayor -
responsabilidad, porque debemos comprender que ellos conservar&n -
en su práctica diaria su cultura y costumbres, las cuales durante 
muchos años atrás practican bajo un sistema de cooperación y part~ 
cipación social. relacionados con la naturaleza", advirtió el fun--
cionario de Salud y Bienestar Social del estado. E.CH. 



HUERTA MALDONADO, Prof. MIGUEL, n. en Querétaro, Qro., 

en 1908. Se gradu6 de profesor en la Escuela Nacional de Maes

tros con todos los honores pues ocupó uno de los primeros luga

res en calificaciones (1928) e hizo estudios en lu Facultad de 

Derecho de la UNAM (1933-1936). En el curso de su carrera ma-

gisterial, hu sido mue~Cro misionero (1926-1927) 7 psicoanalista 

e inspector (1928-1934); jefe de enseñanza de materias sociales 

(1935-1943)_;.y de los servicios de Psicometría ( 1937-1942); y.de 

Orientaci6n Profesional (1942-1943): y director del Instituto 

Nacional de Psicopedagogía (1944-1945), ae Ensefianza Normal 

(1952-1953) ~- de la Escuela Nacional de Maestros ( 1960-1961) y 

por segunda vez en los afias ochentas. Ha dictado cursos en es

cuelas secundarias y normales, en la Superior de Comercio y -

Administración y en la Facultad de Medicina de la UNAM. El 1° 

de marzo de 1943 ingresó al Instituto Mexicano del Seguro So

cial, donde fue miembro de la Comisión Técnica de Implantación 

(1944-1945) y miembro de la asamblea general. Formó parte del 

grupo de expertos en seguridad social de la Organización Inter

nacional del Trabajo y representó a México en reuniones de ésta, 

de la Asociación Internacional y de la Conferencia Intcramerica 

na de Scguridud Social. Entre sus obras se pueden citar: El Se

guro Social como fuente de bienestar colectivo (1943), La Decla 

raci6n Universal de los Derechos del Hombre y la educación -

(1951), El Seguro Social Campesino (1955), Manual de geomédicu 

mexicana (cuatro ediciones de 1955 a 1972), La Ley del Seguro 

Social Y sus reformas (cuatro ediciones de 1958 a 1972) El ni

vel de vida en México 1959 (1960, Premio del Banco Nacionul de 
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México) r La H. Suprema Corte de Justicia de la Naci6n y el ré

gimen del seguro social 1943-1968 (1968); El Tribunal Fiscal de 

la Federación y el seguro social 1943-1968 (1968); "México en 

el mundo" en el Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y 

Estadística (1969, segundo semestre) y a la fecha sigue escri

biendo en el año de 1991. 



HULEa- Casti11a e1astica Cervª Arbo1 de ia fami1ia de 1as moráceas, 

de hasta 25 metros de altura y tronco de 2 a 3 metros de circunfere~ 

ci~ ... Este es derecho y frondoso y, a1 igual que 1as ramas, arroja un 

1átex blanco o crema, amargo y abundante, donde quiera que se 1e hie-

raº Las hojas, caducas, oblongas, simples, alternas y de co1or verde 

oscuro, mldcn hasta 45 cent!metros de 1ongitud y de 10 a 15 de ancho. 

Los árboles j6venus s61o producen inf1oresccncias mascuiinas, pero -

cuando son adultos 1as dan tambi&n femeninas, por 1o cua1 son parcia~ 

mente dióicos" L~s masculinas de 1a primera inf1orescencia son axi1~ 

res, con un ple corto, y se producen en recept&cu1os caedizos de uno 

a 1 .. 5 centímetros de largo y de 2 2.5 de ancho, en forma de cono 

ap1astado que se abre en 1a época de 1a madurez. Las femeninas son 

sentadas y constan de un receptácu1o calclforme, s&s11, más o menos 

abierto y con escamas gruesas. Los frutos son ovados con tres ángu--

los poco manifiestos y generaimentc se producen en número de 15 a 25, 

quedando otros muchos abortados~ Las semiilas, blanco marfi1ino, de 

8 a 10 mll!metros de extcnsl6n, son redondas y ovoldes, provlstas de 

una testa transiúcida, sin aibúmen con 2 cotiledones casi hemisféri-

cos. E1 árbo1 se encuentra natlvo desde e1 nlve1 de1 mar hasta 1os 

600 metros de a1tltud, prlnclpa1mente en Pueb1a, Tamau1lpas, San Luls 

Postas!, Vcracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Qulntana Roo, Chlapas, 

oaxaca, Guerrero, M~choac5n, Co1lma, Ja1lsco y Nayarlt. Inlcla1mente 

e1 hule se usó como borrador. En 1820 se logró fabricar hilos de ca~ 

cho para tejidos elásticos; en 1823 se descubrió su aplicación en la 

industria de impermeables; en 1836 pudo moldearse; en 1839 Nelson 

Goodyear descubrió la manera de obtener caucho quebradizo a bajas 

temperaturas y resistente las altas, derivándose de ahí la indus--

tria llantera; y 1930 se le dio aplicación en la industria de l~s 
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IGLESIA.- Estado,en e1 Sistema Po1~tico Me~icano: La Cri~· 

sis. Total. y Carente de Arraigo PoPul.:ir.-
· E1 acercamiento pú_~1ico entre gobierno e Ig1·esia de 1os ú1ti-

mas doce r:leses, es v~sto con sospecha porque ocurre .en mamen-

tos en que el sistefila político mexicano est~ en crisis total 

y carece de arraigo popular. La secuencia congruente de con-

tactos y gestos entre ambas entidades superara recelos y 

convertirá en cambios fecun~os para todo M6xico. 

1os 

En esa apreciación coincidieron 1os superiores genera1es de 

1os re1i~iosos dominicos y jesuitas. Laudcntino Cuctos, O.P., 

y Jos6 Mora1cs Orozco, S.J.,CTuienes advirtieron sue 1os rc1i

giosos, congruentes con sus carismas, se mantendran en 1o mas 

riesgoso de 1a pastora1 de vanguardia'. 

Eso implica explicaron: la a1:ir~aci6n y 

ches humanos, 1a denuncia cvang61ica de 

defensa de 1os 

las violaciones 

de re 

a l.os 

mismos y el acor.1;;i.:iñaMiento al. pueblo que sea víctima de veja

ciones, bur1a u opresión. 

Esto es coherente con ·:i.:i. evangelización liberadora", única -

al.ternativ~ ante el fracaso de los sistemas .. · 

Cuetos y Mora1es concedieron una entrevista en exc1usiva a1 

término del primer encuentro (nacional y continentalmente) de 

obispos y religiosos, en el. marco c1c la XLV Asambl.ea General 

del Episcopado Mexicano, que propició lo primero y fundamen·

ta1: conocernos pcrsona1rncnte dijeron. 

El diálogo entre esos sectores de la I01esia será llevado a -

1a operativ~dad permanente. Una comisión mixta hnbrfi de est~ 

blecer los canales adecuados ~"Jara el.lo, en un plazo aproxima-

do de tres meses, estimaron. 

Esperanz2dos, 1os dos pronosticaron que 1os acuerdos de este 

primer encuentro obispos religiosos ~repercutirá muy pronto, 

positivamente, en todo N§xico; 1a comun~c~ci6n ~ue hacia fa1-

ta se ha iniciado", .:ipuntaron .. 

Y a1 retomar sus opiniones sobre e1 panorama de 1as re1acio 

nes Ig1esia-·Estado reiteraron que dadas 1as dif~ci1es candi·· 

cienes por las que atraviesa el sistc~a vol.ítico mexicano, 

"efectivamente pudiera pensarse que 1os contactos púb1icos 

Iglesia-gobierno fuesen una ~anipulaci6n de éste en demerito 



/ O.e a~ué1.1a "! "Nosotros -:-·seña1-aron-:· ve;t:"Íamos con mejores ojos 1• 

todo eso s~ otra fuera 1a s~tuac~6n de1 s~sterna, Y adv~rt~e·· 

ron que para 1.a concretización institucional. del. reencuentro 

~Estado-Ig1es~a se requ~ere de rebasar 1as negoc~ac~ones "cup~ 

lares" y dar cabida, pro~iciar incluso, J.a intervenci6n de t~ 

da 1n soc~edad de1 pueb1o en genera1. 

a 11 una rnayor inscrci6n e.le los rclic;,¡iosos (as) en l.a vida pas-

toral. y presbiteral, cte., así como en las áreas más nccesit~ 

das. ~ 1 Espcramos quo l.:i.s relaciones obispos---reli0iosos se in-

cremcnten y conso1~dcn ~onde son pos~t~vas, se d~sc~ernan don 

de son posLt~vns, se d~sc~ernan donde son confl~ctLvas,se res 

tabl.ezcan donde se han roto y se inicien donde no cxisten 1
:, 

expresaron los ~relados. 

Ellos recomend.:iron "a los institutos religiosos cuyo misterio 

genere b~enes económLcos, ~uc los compartan con los neees~ta·

G.os de ln igl.csia particular o a.l1-í. donde son más patentes las 

necesidades, toraando en cuenta el parecer del obispo". Aboga-· 

ron por una "integración doctrinal ~ue favorezca la pastoral 

de conjunto en las diócesis':. 

LOS RELIGIOSOS 

A su vez, los religiosos pidieron entre otras actitudes que, 

"juntos, ob~s~os y re1Lg~osos (as) asumamos con renovado entu 

siasmo la opción preferencial por los pobres, con un corazón 

y un est~1o de v~da pobres· ; por los jóvenes con un corazón 

joven poner 6nfas~s en ln pastoral de 1a famL1~a y de las vo

caciones. 

D~jeron aspLrar a que 'e1 estudLo y captac~6n de la real~dad 

mex~cana, v~sta desde el proyecto de DLos 3
, an~me toda act~v~ 

datl en las diócesis. E, ~gua1mente, ·a que desde nuestra fe 

en Jesucr~s~o y en nuestro amor al pueblo de D~os y a nuestra 

patria, establezcamos un diálogo fraterno y ~dulto en donde 

nuestras coincidencias y diferencias sean conocidad, coropren

d~das y dLsccrn~das en corresponsab1e bQs~ueda'. 

Y, en síntesis, a ~ue ·el amor al Señor, a su Iglesia y a nu

estro pueblo, sea el punto de referencia de nuestro discerni 

I!liento en vistas a la nueva cvangeliznci6n:: proclamada por J~ 

an Pab1o II 

! 
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Los religiosos pusieron énfasis especial en el reconocimiento 

al trabajo evangélico do la mujer y a que se retribuya con .,,-. 

justicia:: su trabajo "de tal. Manera que 1.e permita llevar una 

~vida digna en sus necesidades. 

Entrevistado sobre el proceso para las relaciones Igiesia-Es 

tado, el obispo de Tapachula, Chiapas, monseñor Luis Miguel 

Cantón Har~n, expresó entro otras cosas 1o siguienteo 

Fuera de las conferencias de prensa oficiales y de la severa 

vigilancia de los encarsados del orden, Miguel Cantcin hizo no 

tar, da entrada, que a un año do debate pllblico y priv~do so

bre el tema, aún la mayor parte do los mexicanos no tienen -

ideas claras y objetivns 1
: al. respecto. 

El derecho y la justicia dijo, impelen al Estado mexicano a -

"reconocer l.:i personal.icla<l jurídica do la Iglesia Católica, 

es decir, c;,::ue es un grupo huma.no sujeta de derechos y ob1-iga-· 

cienes"-

A su juicio, los priviligios u otras intenciones son imagi-

naciones fantasiosas 11
, como lo demuestra la Qxistencia de -· 

otros grupos con personalidad jurid~ca, con lo que "no se ro~ 

pe la convivencia, ni se meno~caba la soberanía de nuestra 

querida patria!' .. 

Ese primer puso daria lugar al establecimiento de relaciones 

diriJ..omá.ticas :tJl".éxico--"\Taticano, que las tienen hasta naciones 

de otras creencias. 

Las nuntcrosas reformas l-1.ccbas a l.u Constitución de 19 l 7 damu-· 

estran que estos aocumontos fundamentales no son inmutables 

recordó Cantón Marin, para señalar que ·los articules ~uc en-· 

torpecen y ponen en conflicto a la Iqicsia y al Estado son 

los artículos constitucionales 3,5,24,27,1..30 y relativos". 

"Se p~de que se modifiquen (esos articules) porque atentan 

contra los derechos humu.nos (ONU.l ce dicier.li.Jrc de 1.948) y 

también contra una s~tuación del. Estado de derecho''. 



IMPUESTOS FISCALES A AGRICULTORES Y GANADEROS.- A raíz de la r~ 

forma fiscal aprobada por los integrantes del Poder Legislativo en_ 

dictembre pasado, se incorporaron diversos contribuyentes al régi-

men general de ley, entre ellos todos aquell~s que hasta 1989 estu

vieron sujetos a Bases Especiales de Tributación, entre los que in

cluimos a los transportistas, los agricultores y ganaderosd El cam

bio es radical, ya que de pagar cuotas especiales hoy deben cumplir 

con diferentes obligaciones ~iscalcs tales como la presentación me~ 

sual de la declaración del IVA, el control absoluto de sus compro-

bantcs, tanto los que comprueben una adquisición o un gasto efectu~ 

do, cuanto los que emitan al enajenar productos o prestar sus 

servicios~ Desde el punto de vista de los asesores que ayudamos al 

contribuyente a cumplir con sus obligaciones fiscales, quien esto -

escribe ha detectado (entre los agricu1tores y los ganaderos, prin

cipalmente) el convencimiento de que, en el mes de septiembre de 

1990, en el que deben decidir bajo qué régimen desean tributar -de~ 

tro de los que permite la Ley del Impuesto Sobre la Renta-, las au

toridades dictarán disposiciones que nuevamente les permitan el pa-

go de impuestos trnv5s de cuotas fijas, dados los problemas que 

se presentan para controlnr los jornaleros, los que, la mayo--

ría de las veces, sólo trabajan cuando mucho tres de los sois días, 

o para comprobar la cornprn de semi11as e implementos agr~co1as. 

Para evitar falsas csperan2as, bien para orientar debidamente a1 

contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, 

considero que además de las comunicaciones periodísticas que se han 

publicado en la prensa (algunas con desposiciones que van más allá 

de lo señalado en los ordenamientos legales) debe informarse veraz

mente al contribuyente, ya que se lcindic~ que únicamGntc debe llevar 

! ¡ 
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un iibro de entradas y sa1idas. cuando ia verdad es de que deben iie-

var una contab~iidad compieta, para efectos de cumpi~r con ias aoiig~ 

cienes que tienen señaiadas en ias ieyes dei impuesto al act~vo y dei 

• Inpuesto al Valor Agregado. LPor qu& no pensar en realizar una refor-

ma a fondo que preve~ todas las obiigacioncs apiicabies a este tipo 

de contribuyentes an al C6digo Fiscal da la .Fedcraci6n, en vez de ma-

nejar difcrcntuu disposciones qua lo Bnico que provocan as incertidu~ 

bre en el contribuyente y que, a mediano plazo, le restan energ~a pa-

ra dedecarsc a su act~vidad?. 

•3 cv . 
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Indecente y decente. El motivo de incluir este artículo en el 

Vocabulario. no es lingUístico. aunque el uso de la primera de estas 

palabras en algu.na.s leyes de Indias mueve a creer que no se le daba 

ent.::>nces un sentido tan ofensivo C<>mo el que hoy nos ob1-i..e;a a usarla 

part::a nen te y con grHnde s C•.:>.:l~ideracionfl s haci;_='> .. las gentes de cierta 

categoría y educación. Todo lo contrario es lo que so ve en las di-

chas lP-ye s. El Diccionario actual define la voz indRcente así: "NO 

decente, indecoroso", Decente riuicre decir "honesto,. ,justo,. debido, 

digno"; y decoroso se dice de la ~1erson.a ·:> cosa •1ue ti·~ne decoro, 

así como esta. últ.i-na 0alabr::i. signi1."i.ca "honor,. res;J8to,. reverencia 

que se debe a u:1a T:".ersan:=t :_Jor su nacimiento ,.:> di¿_:nidad; circuns~.::.cc

ci6n,. gravedad; pureza,. }1oncstir1ad. recato; honra, nunto, esti:na-

ci611; coran-:>rtarse con arreglo a su condición soc.i.8-l". T·7¿ nare ce in-

duda.ble f1U1:.! Los legisJ_t.-=tdores infli!J.nos tom·1r,:>n siowpre J_.g_ palo.bra 

"indec:ente" en el se'.l·tido o sent.ir1:)s :nás suaves y c::>n el :nayor eufe-

H6tese 

trunoién que n.unca apostrof'a.ron con. ella a oersonas. conten.táncl:Jse de 

calificilr do indecentes actos de orden social o jurLd1co. He aquí 

los do2 ejemplos que he hallado en la Recopilación. Ley 4, título 

12. Libro I (de Feline II y l•'elí-::ic III): "Poraue bene.f'ici8.r r.:inas 

los Clérigos y Religiosos, dem~s de sRr casqs indecentes en ellos. 

resulta.ría. esc<:í.nda.lo y rnal e,ie;nnlo ••• " Iey 82. título l4. Libro I 

(de Feline IV): "que J_s.s Rcligiont~S no tenf~an tiendas,. ni pulperia.s. 

ni at1".-::!...,.riesen las reses. que van á las ?rovi:ici:::is ••• porque lo c,:,n-

Indirecta~ente y 

"Habie :1.do 

en't.8.~1.d.ido que aJ.g-.._.;.n,Js Rol..i¿:::Losos si-2 ·i.ntro\1-Licen en nt~g-:>ci•:>S y deuen

dent.~i.a.s rlel si5lo ••• con re"l~"l.X:::l.Ci.On del '3'St.-::l.dO qu~ pro..fes:..i.n y .~aer1os 

estj_,nae:L6n y Uccenci.n. rl~ sus personas ••• " Por el contrario. hay le-

yes que e:nplea..n .1-:3.. rn,j_::,;_11a :J::-i.1.n.bra .-1.ecen\."""!"L:::i. o '1.ecente 0n el sen.tiilt.:> de 

ju di c.ia_ lt~ 9. TalPs s..:>n: 1.::t l3. t;ítul.o 12. Libro I. que tr·:c1ta lle re-
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./ pri.nir 1-os sermones en que se profieren "pal.abra.a e sca.nda.1-o sas to-

can.te a al. gobierno político y universal", prohibiendo que se digan -

esas y otr3.s "Y especial1nente no .digan. ni prediquen contra los r.üni~ 

tros y Oficiales de nuestra Justicia., á los qua.les, si en aleo sin-
• ti~:,ren de !. ... e ctuosos, podrán con de cene La advertir y ha.blnr en sus c~_:i-

sas". La. 1-, tÍtlll.O- 1-9, Libro I, ordena que· se reciba a 1-os ~·'inis- -

tros y Oficiales del ~anta Oficio "con la reverencia debida. y decen-

te". L...--i. ley 6~ tít1...J..lo 20 del nis.no Libro dict~ en :~u. epíerare que 

"la. Bul:-i.. d8 la ~"3:_::i.nta Gruzad'.::l. sea recibida c.:>n la. decenci9. d~bida''• 

Si. en estas leyes se enplea.ron los giras qu& a.ca.bwuoa de ver, no sa-

be.nos si fué para evit~1.r el u ... s 1:l de 1-a .. nalabra inclecente ::i::l.ra califi

car las :nan.eras de habl..-:::ir c·:>ntri.:i. lr::>s -.":'i_nj_stros y Ofici'.:1.1-es y de reci 

b1r a. l~s res~etables nersonAs y a la Bula a que se rc~i~ren 1-as le

yes 1 y 6 citadas, .o por uti. Lizar en. la orden la acevci6n corriente 

de la decenc1a. 



INDIGENAS. AGRARISMO:Las Delegaciones Agrarias Deben Contar con 

un Representante Etnico. Las delegaciones estatales de la RefoE 

ra Agraria, Recursos Hidr&ulicos y Banrural, deben contar entre 

sus directivas con representantes de la etnias locales, incluso 

el titular del Instituto Nacional Indigenista debe ser un auté~ 

tico indígena, con el propósito de lograr mayor productividad 

en el renglón agropecuario, dijo el líder cstatQl de lQ CCI en 

Hidalgo, Pedro Pércz Dolores. Durante una asamblea celebrada en 

las instalaciones de esta organizaci6n campesina, ante una asis

tencia aproximada de 10 mil indígenas de las tres etnias más iffi 

portantes de Hidalgo, el líder subrayó, despu6s de su propuesta 

que con ello se agilizarían los trámites en esas dependencias a 

beneficio del campo mexicano_ Explico que "más de 70~ hidalgue~ 

se es indígena, sim embargo agregó-, son quienes viven en las 

condiciones más paupérrimas# no obtante ser los auténticos due

ños de las tierras que han sido explotadas p9r un grupo de caci 

ques, que sólo les hun dejado a las etnias desojas y miseria". 

Advirtió el líder campes~no que "si el agro hidalgucnse no pro

duce lo sif~cicnte, se debe precisamente a que no existen repr~ 

sentantes indígenas en las diferentes delegaciones federales 

que funcionan a favor del campo. Los aborígenes de la entidad# 

siempre han sido vistos como personas de tercera clase,agreg6. 

Reconoció que las acciones emprendidas por el mandatario Carlos 

Salinas de Gortari, "han demostrado su preocupa~i6n por los índi 



genas; de la misma manera exigimos que las autoridades de go

bierno imiten los hechos y la preocupación manifestada por el 

~residente de la República, dandonos nuestro lugar y ofre ·

c1&ndonos la oportun1&ad Qe trabajar y peFc1b1r lo j~~to por 

nuestra labor en el campo". 



INDIGENAS. ANTROPOLOGIA INDIGENA.-Em México se tiene la creen 

cía generalizada de la Antropología como estudio que tiene co 

mo objeto "las vidas y costumbres de los indios", ya sea en
~ 

el pretérito (lo cual sería asunto básico de la Arqueología) 

o en el presente (lo cual ntafic fundamentalmente a la Antropo-

logía Sical). Ciertamente, los tiempos han cambiado, y las vie 

jas guardias de antropólogos se conmocionan al contemplar a sus 

nuevos colegas que van introduciéndose en el un5lisis de pro 

blemas urbanos en el examen de la lucha guerrillera en Cen-

troam6rica, en las disquisiciones soblre problemas r~fcrentes 

a las luchas de los trabajadores electricistas, y otros temas 

anómalos para quien se haya formado en la ñeja tradici6n de la 

Antropología mexicana, con su vocación de rescate de la p~ 

blaci6n indígena. Se ha afirmado que sí existen intelectuales 

que si han estado enlazados org5nicamcnte al Estado de la Revo 

lución Mexicana, éstos son los antropólogos. Otros miembros de 

la inteligencia aparentemente, has desarrrollado teorías, 

ideologías, juicios 1 especulLlciones y juegos de ilusi6n fuera 

del entramado estatal. Los antropólogos. no; ellos han sido 

forjadores directos de una ideología que legitima actos funda-

mentales del régimen revolucionario. Refiriéndose a Manuel Ga·· 

mio, Arturo warman escribe:'' Para Gamio la ubicación de la an-

tropología como servidora del Estado era no s6lo lógica y na -

tural sino Deseable.Paru él 1 ln funci6n del antropólogo era la 

del gobierno.Creía que el ejército de esta disciplina daría 

un caracter cientif ico. 



al quehacer político. No podía, no debía existir brecha entre 

ciencia y Estado~ sino maridaje estrecho". U1teriormente.Warman 

agrega: desde entonces, la antropología se encadenó volun-
~ 

~a~iarnent~ al servicio del poder, sentando las baqes para que el 

maridaje deviniera en concubinato. Y hoy lo estamos pagando". 

Sin embargo, no hay tanta distancia entre un Gamio y un intele~ 

tual "independiente'' como, digamos, Antonio Caso, acupa en pro-

blemas aparentemente muy diferentes a los que abordaba con un 

enfoque conceptual alejado del que caracterizaba al famoso in·· 

digenista. En la cdspidc del poder, en el seno del Estarna, la 

procreación de ln ideología de dominación no parece deberle na-

da o muy poco a los intelectuales que se desenvolvían en la g~ 

latinosa sociedad civil de los primeros tiempos de la Rcvolu -

ción; con los funcionarios importantes, los consejeros de estos, 

y en primer lugar, los propios presidentes de la RopQblica, los 

que delimitan con precisión el 5mbito de contenidos en que se 

estructura la ideología de la Revolución. En los hechos, el Es 

tado picns~ -dig5moslo en términos subjetiyistas- a partir 

de una serie de interiorizaciones con los movim~entos populJres, 

con las diferentes capas de los grupos dominantes, con los Es -

tados extranjeros y en especial con el que m5s influye a M~xico 

(su vecino del norte) y con los intelectuales, muchos de los --1 

cuales, desde el "exterior", llegan a tenor influencias decisi-

vas en la adopción de planteamientos oficiles y de políticas -

del Estado. Un Antonio CQso o un Daniel Casio Villegas pueden 
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haber supuesto su independencia total del poder estatal, al menos 

en ciertas épocas. Vana ilusi6n 1 ya que el Estado no es s61o un 

emisor omnipotente; es también un receptor extraordinario, y sabe 

~aprovechar aquello que se le sugLere, siempre que no atente con -

tra sus basas esenciales de poder. Los antropólogos no sólo suge

rían; recomendaban, Y en ocasiones, ejercían el imperio on la a -

plicución de ellos, fracasQndo con frccuenci~ en las políticas pr~ 

puestas por ciencia (Mois6s S5enz); teniendo 6xito relativo en 

ciertas e tapes histricas (Alfonso Caso), Hasta 1968, el ideal de 

Gamio parecía concrotarso, poro en forma harto defectuosa (los an 

tropólogos desurro1-loban lu· ciencia del gobierno" mucho más mal 

que bien) . Peso a ello, los especialistas en ciencias sociales y 

antropológicas no sólo desarrollaban una cultura sociológica na 

cional sino tambi6n aportaron elementos sustanciales de una cult~ 

.J 

ra políticu mexicana. ¿Como llevaron a cabo tal empresas y lo siguen 

haciendo a partir del ejército do sus propias especializaciones? Con 

limpia vocaci6n cient~fica. 



. J;tIDIGENAS. Dos y Medio Mi11ones de diversas Etnias viven en nive1es infrahUITk"l.nos. 
El secretario general de la Confederación Nacional Indígena (CNI) Domingo Salís López 

denunció ayer que 2.5 millones de aborígenes mazahuas, otomíes> chales> tzenta1es, 
~ 

triquis y de otras etnias que se han desplazado a la capital en busca de mejores 

horizontes> solamente 11an visto recrudecida su miseria y subviven en condiciones 

infrahumanas y en plenit promiscuidad en zonas paup&rrimas de Nezahualc5yot1. Nauca~ 

pan. Ahí .:ilqui l.:in cuo. r t:cis rcduc idos que 1- Legan a hnhi tar has ta cu."J tro f ami 1-ias. Ad~ 

m§s> esas l1abLtacio11~s por lu regular est511 carct~tcs Je los servicios 1l5sicos como 

es el agua potable> drenaje> transporte> energía cl&ctrica y asistencia m~dica. Lo 

mismo pasa con la gran mayoría de las familias rnazal1uas que radican en el D.F. y que 

han corrido con mejor suerte al rentar por 100 111il pesos mensuales pcquefios cuartos 

de azoten. El dirigente de los ind!gcnas al ser entrevistado mencionó que estos pr~ 

blemas así como los qtte cotidiannmcntc sufren esos inmigrantes en ln ciudad> fueron 

plenamente denuncin<los en el rcciGn concluido Congreso de Indígenas Residentes en el 

Distrito Federal, en el que se llcortl6 solicitar apoyo a las autoritla<les competentes 

para hacer una campaña a nivel cnpitnlino para alcanzar "el buen trato .'.1 los indíge-

nas y respeto a todos sus derecl1os ... '' De esto se desprender5 dijo Solis López> una 

propuesta aprobada por aclamaci6n> consistente en ''promover un decreto ante la C~mara 

de Diputados para que se respeten los valores culturales y derechos humanos de los 

indígenas. 



INDIGENISMOº- Ni integracionismo ni tesis cu1tura1istas servirán a1_ 

indígenaQ La dinámica del desarrol.1o estabilizador de1 país -y su po~ 

teriro crisis- ofreció condiciones diferenciadaS y aun encontradas a 
• 

1os diversos sectores sociales. Los indígenas, envueltos en l.a vorág~ 

ne de dicho proceso, pronto fueron col.ocados en condiciones de rezago 

y desigual.dad del acceso a 1os medios que pudiran posibil.itar modos y 

ritmos de desarrollo acordes cntiempo y oportunidades a l.os demás ses 

tares soical.es .. De esta realidad innegable se desprenden diversas con 

cepciones y políticas que han pretendido entender y atender la cues--

tión indígenau De manera predominante, aunque con diferentes matices 

segGn las cLrcunstancLas, se han desarrollado las Ldcas ''LntegracLo--

nistas", en donde pone el. enfusis en el principio de l.a existencia 

de socLcdades duales la urbana desarrollada y la agrarLa Lntlígena ---

atrasada, en donde la pri.mcr;;i.. como condición de su propia expansión -

debe j;;i..1.ar Lntcgrar a la segunda. De ahí que el mundo Lndígena deba 

transformarse radLcalmcntc para formar parte de la unLdad homog&nea -

sobre todo econ6mLca, prevLamentc determLnada en sus reglas y jcrar--

quías. En oposición a lct anterior concepción, aunque con menos peso 

en l.a sociedo..d, también se han difundido l.as tesis "cultural.istas", 

en donde se entiende 1-o indígena como el. mero rescate y conservación 

de modos ancestral.es de ver l.a vida, y que de alguna manera se sobre-

dimensionan en la creencia de que son opciones imprescindibles en el_ 

M&xLco de hoy. La verdad es que hoy ambas concepcLoncs estSn en crL--

sLs, y que sL en lo pasado no pu~Leron conformar opcLoncs para los Ln 

dígenas, menos pueden explicar las rápidas y profundas traasformacio-

nes del México de 1990. Hoy lo que está aún por definir es el. nuevo -



IDOdeio de desarrollo, y nadie puede decir que existe fata1mente un -

"dest~no man~f~esto" que condene a los actores soc~a1es y sus mecan~~ 

mo• de reproducción a ocupar el mismo lugar que en el pasado recienteº 

No caben, por tanto, las tesLs "derrotLstas~ por s~mpl~fLcadoras de 

una situación compleja y por definirse. El sentido de la bondad de1 

momento r~dicu entonces en entender que como todo proceso de dcfini-

cL6n son l~~ Ldcas nuevas y los procesos Lmpulsados por los dLversos 

segmentos sociales y sobre todo sus resultados los que determinarán -

la nueva confLgurncL6n del país. Son por tanto, momento de reflcxL6n_ 

y acción sobre bases radica1mente diferentes a las de apenas unos 

cuantos años atrds. Por tales motivos existen razones de justicia his 

tórica y de oportu11idad suficientes para fñantear una renovada polÍt~ 

ca LndLgcnLsta que permLta una LnsercL6n m&s justa de los Lndl~enas -

en la sociedad~ 



INDUSTRIA.La Agroindustria en América Latina.Indispensable Pa~ 

ticipe la IP más Afirma el IICA.La falta de información adecua 

~a; el desarrrollo insufiente de la infraestructura y el mere~ 

do, y la escasa participación del sector privado en el desarr~ 

llo de los mercados internacionales, son algunos de los probl~ 

mas que inciden en el escaso desarrollo del ubusto regional de 

productos b5sicos en Latinoam8rica, sefiala el informe anual del 

Instituto Interamericano de Cooperación paril la Agricultura. 

Propone en consecuencia, que los pa~ses del 5rea establezcan 

medidas concretas para el desarrollo y fomento de la agroin -

dustria rural; fomento de la cooperación t6cnica para el come~ 

cio internacional, intraregional y la seguridad alimentaria, 

así como de l~s ugrocxportacioncs no trudicionnles. El IICA, 

sefiala en el informe de la estructuración de un Plan de Ac -

ción Conjunta para la reactivación de la agricultura en Améri 

ca Latina, en el que se establecen las pautas que deben seguir 

cada una de las naciones del continente para mejorar la produc-

ci6n de productos pecuarios.En su proyecto inicial, el progra-

ma contempla uccioncs multinacionales en cinco 5mbitos diferen 

tes, para contribuir a soluciones los problemas de la falta de 

alimentos, que son comunes a todos los países del 5rca~ El pr~ 

mero de ellos, se refiere ul an5lisis y planificación de la p~ 

l~tica agraria. En el mismo, se sefiala que para hacer m5s afee 

tivo el funcionamiento de los sistemas institucionales a n~vel 



de cada uno de los países del hemisferio, se estimulará el dia~ 

n6stico multisectorial y el intercambio de experiencias entre las 

~naciones. Contempla en general, la interrelaci6n que existe en -

tre las diversas estrategias alternativa~ como el desarrollo a

groindustrial, oferta de alimentos y seguridad alimentaria; co

mercio intrnrrcgional y mercado Ue productos agrícolas, así co

mo tecnología para política y toma de decisiones. La generación 

y transferencia de tecnología es uno de los aspectos más desta

cados, en el que se precisa la posobilidad de una mayor coope

ración horizontal de t6cnicas, así como el fortalecimiento de 

instituciones nacionales de invcstigaci6n, para dar un mayor i~ 

pulso a las nuevas tecnologías, particularmente en los campos -

de la biotecnología. 



INDUSTRIALIZACION. . 
La P·.c:rroinCu~•tr:.i....u.; ~u !-rosrar...,a c.ie Tor_sc;:ntc. Siquiendo los objetivos 
cteI PNDI y eI de Desarrollo Fgroindustrial, se contemolan cuatro 
capitulas~ a) Lineamientos renerales de la politica. "En éste se 
recapitula sobres las ~etas a alcanzar, sefialadas en los docume~ 
tos de planificación citados, especificando que esto programa con 
tiene un propósito esencial que involucra las tres pincipales --
áreas del sector aoroinaustrial; alimentos b&sicos, insumos estr~ 
tégicos y productos b5sicos ne alimentarios. b) Objetivos. Se -
agrupan en tres urnndes rubros: b.I) Industrializaci6n d~ ali~entos 
de consumo humanb, al sue corresponden acciones ccwo el apoyo a la 
producción C:c rr.o.tcri<:ls pr.i.mas p.:-ir.1 1.2 .inCustria ,-::1lj_mcntw..ri; l.:t in
troducción de la plena participación de los productores en la trans 
formación ac sus productos, cspocial~cntc el sector social; el fo-
mento de la producción do nutrientes da cnliaad; el impulso a la -
integración vertical; la inducción de la Jocalizaci6n de cstableci 
mientes de transformación a0r0Decuaria en los sitios donde so cn-
cuentra ln ~atcria ?rimo; ei a~oyo a lo Canasta B~sica Pecomenda
blo con un porccntnic de la cnpacidnd de pro~ucción; y cubrir las 
necesidades aliMcntariJH dA la población. b.2) Industrialización de 
insunos para el sector agropecuario. Dnjo este rubro se hace re
ferencia .ci la rcl.:ici6n LJ:UC existe entre 1 os sectores ac:;ropccuario 
e industrial; asi las accinnes ~ara el lonro de este objetivo es
tán encaminadas al fortalaciniento de las empresas públicas que se 
dedican a ln fabricación de este tipo de insu~os y al apoyo de pr2 
ductores nocionnlcs. b.3) Otro~ prnduc~ns ~ 0 roindustriales, rubro 
bajo el que anrupan los criterios cue nor~an la industrialización 
de productos primarios nn oli~enticiso. c) Apoyos del gobierno -
federal. Contemplan apoyos generales co~o son estímulos fiscales, 
precios diferenciales, nodalidadas prefercncialcs de ad~uisición 
de bienes y apoyos fi_nanc.icros p¿-1ru la. compraventa de insumos y -
productos; el oquipariento industrial y la cxportaci6n o sustitu
ci6n de importaciones pa.ru todas l.:i.s actividades referidad en el 
primer capítulo. "" otros CS"!_JCcialc::; para las inversiones que reú
nan alcuna característica co~o: correscondencia con el nri~ero v 
uno o ~ás de los criterios que cstable~e el Plan Nacion~l de De;a 
rrollo Asroindustrial para calificar u la agroindustria priorital:ia, 
y sobrepasar los compromisos wíni~os establecidos por el progra~a 
en for~a sign1ficativa. d) compronisos ~el sector agroindustrial. 
Estos compromisos se sc~alan como nor~as oara los productores -
agroindustriales sue deseen beneficiarse de los apoyos descritos 
en el capitulo anterior. Fst5n aarupados en tras rubros: -Indus
traializaci6n Ce ~reductos aliMcnticios pñra consu~o humano, que -
comprende la garantía de una integración nacional del 100% desde 
el inicio de oneraciones, siempre y cuando se compriebe una dis
ponibilidad su~iciente de insu~os y rnateriasprinas; la utilización 
de alternativas de producci6n intensiva en mano de obra en condi
ciones semejantes Ce costo y productividad; la ?resentaci6n de un 
programa para eJ_ desarrollo Ce la productividaC en el C:ue se con
sideren la utilización óptina de la capAcidad instalada, la signi
ficaci6n de métodos de trabajo, la economía en el uso de envases -



> 

-2 

y embalajes, y el procesameinto Ce diversos productos, buscando 
m1n1m1zar los efectos de la estac1onal1dad en la producc16n agro
pecuar1a y pesquera; el abstec1m1ento del mercado nac1onal con su 
producción, exportando ünicamente en caso de excedentes compraba-

~ dos; la d1str1buc16n de sus productos en forma rac1onal1zada; la 
atención prercrente de organismo como CONAPUSO, la Impulsora del 
Peaue~o Comerc1o, las t1endas de s1nd1catos y cooperat1vas y dem5s, 
que est6n or1entados a regular la oferta de b1en-s b5s1cos en bcne 
f1c1o de grupos mayor1tar1os; la 1ncorporac16n en sus productos d~ 
los avances que se desarrollen en mater1a de cal1dad y cnr1quec1-
m1ento nutr1cional, y contribuir a los planes y proaramas estable
c1dos por el aob1erno federal -Industr1alizac16n de insumos para 
el sector agropecuar1o y forestal que comprende el establec1miento 
de rlRntas cnn c~pac1a~a product~va equ1valcnte ~ los proc0Ros mfis 
rentables en el mundo- el 1n1c1o de onerac1ones con una 1ntegraci6n 
del 70~ m~n1mo; compensar con exporta~1ones el so~. ~~ni~o. de las 
d1v1sas erogadas en importac1ones de mater1aspr1mas, y limitar sus 
pagos por tccnolog~a a la ingen1cria b5s1ca.- Otros productos agro 
industr~ales que 1ncluye la selección de escalas ef1c1entes de op~ 
ración y el uso int.ensivo de n1ano de obra local; la promoci6n de T.:t 
asociac~6n part1cipat1va; la 1ncorporac~6n de exi0enc1as de cal1dad 
que se requ1eran para compet1r en el mercado ~nternac1ona, y el fo
mento Ce empresas colaterales que brinden servicios especializados 
en los proyectos de envergadura.- Notas de Alicia E .. Pérez Duarte 
y N .. , op .. cit .. 



Instituto. E1- cai::iítuio 1-5 de 1-a ley l 7 • tí tul.o 22, Libro IV 

emplea e st.s. i;>alabra en u..n sentido r-:iuy ooco u.sad·:>" como se verá por el 

texto que dice : "í'·Tan.da!nos a 1-os Ens:J.yado:re s :nayore s, que su princi-

pal execuci6n. instituto. y exercicio, sea el. reconocer y reensaysr 

laa"" barras de :il:-1. ta.", e te. Es c~aro ~UA inatituto quiere decir aquí 

funci6n o í,inal_ic_l.ad; y pudiA:ra ser o_ue quien e.scri-t·ió est~"l.. ±,rasa se 

viese im-pel.ido a usar tal D~il:~-¡_bra entre l:-.ts 11e e~jecul.::ión y e.íercicio 

(que viene a ser lo mis~no), p:>r la succstir5n. •1ue le oi·reció ls. í"rast..~ 

an.terioi.- en r1t::_1~ se invL1ca 1.':t razón •le haber crearl.·:> el oI·ici·-:> r1e En

sayador: "Po·.C'qu.e loo o1"icios de Ensay~-.Lclore s ·T•.:r,.:>re s [-1e han criRdo p~ 

ra que por elJ.os s0 p1_¡edan ~,;_'lber. averic;-uf.i.r y c~st.i_~:_:1r los yerros y 

:fraudes. quE~ hubi.ere ~n 1.os enr:.-::~.1-.YOf3 de la ""'!"Jl·--1ta _y oro". Crear cqui-

vale a instituir, e·':l:tl~ J_o rcc-::>noce el Diccion~1ri<:> en. lr.1. acenci6n. 2 

de1. ~)ri:nero de esos -.r~r-DDs y t::.t.·nbién., indir(~c~.:,;t.·nt::r1':0, en L:?. •1-; por 

donde l.a pa.J_:_c.tllra in:~t;_t;,tl:0 \ti.no 3.. 1.·=t~:3 ::1.icnl-;~s c·:>n. :eo..cili-1:·.id. El -

Diccion:l..ri-:> re::lcteh·.1 la rel~tci6n de e~g,.s palabras en l8.. ace:>ci6n 4 

figurada c!c Tnsti t1.tf':0 c~l.i..ei.c~r:J..q de "',r.JZ ::"!.."l.t.i¿_r:ua qu~ ~i~=:nj_fi_r_-;:q "in·ten 

to. objeto y .í".in a que se en0a·:iina.. t.lnCl. co~~2.". Con l.o C1Ue a1. emplea.!: 

1.a el redact·.:n.- de la J_e;y. obr6 castiz.a11ente y sin. Dedantería. puesto 

que ent;;onces t·)dO i--Jl :~1un·i.•::> la entendía en. ·~l sentj_1_1..•.:.." que el legisJ_a.

dor quiso dar a su pen~3a:niento. 



INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES, ECONOMICAS y ADMINISTRATIVAS.- se 

fundó el 14 de julio de 1930. Conforme al decreto presidencial de 11 
~ 

de enero de 1937, se le confirió el carácter de escuela l~bre univer 

sitaria, en cuya virtud puede expedir títulos. Tiene sólo ingresos -

propLos. SostLcnc una escuela preparatorLa, con 225 alumnos, e Lmpar-

te las licenciaturas de contador público, auditor y administrador de 

empresas. La poblacL6n escolar de nLvel supcrLor era de 339 

DLspone de una bLblLoteca de 3 mLl volGmcnes. TLcnc domicilio en_ 

la calle de Balderal 138 de la Ciudad de México. 



.. 
INSTITUTO Il'!DIGENISTA INTBHAiiiERIQANO (±:. Institut ind.i0 0-

ne intc.!:·~-~16.::·:Lc:=iin, i. Intur~L!Vrican 1TE.1ti.ve Institute, i:·. l.i.z.ilr
wo~i~~nckii In~tit~t indoituev (tuzc~tdov), 6r0 ~no o~~ocinli~r 
do ie lo u~A/OA~, ~und. an 1940 con objeto io nctu~r de Uo~i-= 

~~~~~1=~~'.~:t~~si·~~~~~:~~~:~t~~~~~r:~~:~~~~~~f :~~~If~~~~1:~~t~~~ 
~~~tu:-~~;º~~u:~~~~~u=u~~~~=~i~~~:u~=~ü~~?~G~i :~~~~~:~~~~ul~~ 
~~~iti~n~t~~~=~~u~~==~=r~o~~nl~; ~~t~~n~;n*~u:t~~~~~ ~~i~~~~~j: 
~u-~n~ar ul J-~~uL0~i~i~n~u ~u cu~i~iunuu ~~unLu-- uun-~i~i~··-
!_:'l'UL-.UVL.:l' l_:-0-. r-..1..·uT"'r:.r:~~ión ...:...0 ·t; . .:Oi.;n.L<.;O~ wn r..:..·0·i.;l0L....~:-?._, i..nJ..í..._; . ..::."!8;_,; ~~ 
"'ti.Wll.L8.L' o:·~l1J u .._;_u '...!-..:i\:u.:...; ~.._;;ic,:i.,;:L~:.l.J....!.....ii.;r1....; J _i..í ... L .... u.L. ... ..,(.; • .:.i'.l' ·to_j_:;....; la:: 
I.'L.'.ui...:.Lunv ...... -..... li<....! ..L~ ··:......,..L¿_,n<.Jn :Lo...; i..:;c..n.._.ro ....... w ...... .1...r:!..;....i...._.:.)t~J...:...;·t8.~ -:J.....A. ~...:l 
In ........ -C..!..""Cll"CU L.L...;t10 .:.·vj_c1ciunu~ u:.i:J...i.....:J...:11.0.;... cun lr:: ur~ .... .....1.....:u, u1;.J:._;~.r·, 

u ........ .:J/'••.J.-..,v ;_¡- uI'.i..'/ILu • .:.....;..:i.u: c:2~-:-it:-.!:i_ ...;.V ~ ... ..:_j.:.i.co. 

~ubl.: ~u~i·ioo Lndi~~nm, ~riuo~~~ol, Annuorio ~ndi~un~~to 
y div~ruos o~~udiu~ J wanunla~ ~era Ln~i~ono~. 
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INSTITUTO INTERAMERICANO DE CIENCIAS AGRICOLAS (f. Insti
-tut interewéricain des sciense ag..:r.·icoles, i. InterFiUJerican Ins 
titute of Asricul.turel ,Jcienoo.s, r. r ... Iezbnl!lerihñn:;;k:oi in.stitút=' 
sel'~kojoziaicltvennyj naúk), fund. en 1944; Institución inter
gubernnwental; desde 1945 uno do los ór~anod especiales de la-
03A/OAS. Sede desda 1960: 3an José de Costa Rica. Oficinas re
sionales: ciudnd do GuatemaJ.a, Liuia y iúontovideo. Con tro"' es ne 
ciales: Centro -tronical y Centro i.a. documentación o informa::" 
ción a¡;rícola en ~urrialba ( Cos"ta Hic8), y Centro i. a. rara el 
deserroJ.lo rural y la rerorwa a~raria en Bo6o"té. publ.: trimes 
tra1, Tu.rrialóa, -~¿_;ronowia latinoeifilari.canr'l, Boletín .1:3il>l1.oc;ré= 
fico Aerícoln, Cacao y varios manuales. 

Yearbook or Int. ur~aniza-tions, 1974. 



INVERNADERO. "EFECTO DE 

INVERNADERO" • 

AL es responsable del 13% del total de emisio-

nes de bi6xido de carbono: organismos internacionales. 

La aceleruda desertificaci6n en México y el re~ 

to de Amdrica Latina, -en donde se han talado en los Qlti-

mas 30 afias 2 millones de kilómetros cuadrados y s6lo en -

México se pierde un millón de hectáreas boscosas anualme~ 

te-, hace responsable a la rcgi6n de 13 por ciento del t~ 

tal de la emisi6n planetaria de bióxido de carbono, lo 

que aunado a la emisión de clorofluocarbonos y halones, 

quema de carb6n, g.:is y petróleo, incrementan el proceso 

del "efecto de invernadero", con el consecuente ca1-enta-

miento de la atmósfera en un grado cada año. 

DenCro del Plan de Acción para el Medio Ambie~ 

te en América Latina y el Caribe se especifica que en Lat~ 

noamérica, se consumen más de 400 millones de toneladas m~ 

tricas de petr6leo anualmente, mientras que las emisiones 

de C02 en Brasil - el país con mayor grado de industrial~ 

zaci6n- ascienden a 50.2 millones de toneladas métricas, 



Estados Unidos l,225, la Uni6n Soviética l,140 y Europa 

792 millones de toneladas métricas. 

2. 

Las evidencias científicas muestran que uno de 

los más graves problemas a l.os que tienen que enfrentarse 

la humanidad actualmente es a la pronuncindn tendencia al 

cambio de los climas causado por el calentamiento de la at 

rn6sfera- El efecto de invernaderor--como se conoce al. fe-

n6meno- se está produciendo por la t.:il.a, 1.u quema de 1.os 

recursos naturales y fósiles, los procesos de fermentación 

de origen agropecuario y el uso de fcrilizantes, además se 

ha confirmado que las principales fuentes de estos "gases 

de invernadero" son producidos por la industria y las ce~ 

trales térmicas. 

CONSECUENCIAS DEL CAMBIO 

CLIMATICO. 

Las consecuencias más fuertes de los cambios 

climáticos en la región seguramente -pronostica el progr~ 

ma- se sentirán en las ciudades costeras como Río de Ja

neiro, Buenos Aires, Montevideo, Panamá y Guayaquii, y 

en ios países insuiares dei Caribe. 
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Los efectos más inmediatos podrían ser: un as

censo general del nivel del mar e inundaciones en ciudades, 

importantes. Se calcuia que el nivel del mar ascendería, 

de aquí al año 2030 entre l7 y 26 centímetros, con un mín~ 

rno de 5 y un. máxin10 de 45 centímetros, aunque continuará 

subiendo por décadas o siglos incluso si se detuviera el 

calentamiento global. 

Aunado a estos fen6menos se prevé un aumento 

de la variabilidad e impredictibilidad climática; aumento 

de las sequías, de los ciclones, huracanes y tormentas tr~ 

picales; y una traslación de las zonas agroclimáticas de 

l.a regi6n. 

DESTRUCCION DE LA CAPA 

DE OZONO. 

Los clororluorocarbonos y los halones utiliz~ 

dos en aerosoles, en aparatos refrigerantes, como solven

tes industriales, en la manufactura de espumas plásticas 

y en la fabric~ci6n de extintores de incendio son las pri~ 

cipales sustancias químicas que están intcrf iriendo en el 

proceso de creaci6n y descomposic6n de la capa de ozono, 

arnenazan~con reducir su concentración en la capa supe-
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4. 

rior de la atmósfera. 

Actuaimente existen pruebas de que se producen 

cambios en 1a circuiaci6n atmosférica y oceánica, así corno 

en 1a distribuci6n de las lluvias en varias localidades de 

la región y en ei mundo entero. 



INVESTIGACIONES DEFICIENTES~ LAS POLITICAS DE. PERSISTE EN MEXICO 

UNA CRISIS DE GESTION DE LA AGRICULTURA •. En México se carece de una po

lítica científica, tecno16gicn y de investigaci6n cuyo objetivo primoE 

dial sea el asesorani~cnto para mejorar de manera integral la productiv~ 

dad en el agro mexicano, manifcst6 el licenc~ado A11tonio Ibarrola, cat~ 

drático de la Facultad de Derecho, durante el Coloquio .internacional R~ 

forma <le reforma ¿1grarin, organ~z~clo recicnteme11te por el Instituto de 

Investigaciones Jurídi.cas de la UNA:01. Al pa.rt icipar con el temn El cambio 

agrario en México y J.:ipón. Ibarrola indicó que en nuestro país "e]_ apoyo 

financiero desti11ado por la ba11ca of.icLal al sector agrícola )13 decaído 

notablemente, a<lern5s de distril1ui<lo de manera desigual en las regio-

nes nacionales. ~ientras los japoneses, rcfiri6, al reformar stt reforma -

agraria se preocttparon por resolver La profesio11alizaci611 de las familias 

campesinas, generar fertilizantes y producir rnnquinaria adecuada, en el -

caso México se fomentó el proteccionismo estatal, especialmente de los pr~ 

ductores ejídales. ''Se cons.idera que el éxito de la política de reforma -

agraria japonesa dependió directamente de la eficiencia con que se diseR6 

la política científica y tecnológica y, en particular> de ln investigación 

para el desarrollo del campo''. El cate<lr5tico universitario explicó q\1e p~ 

ra mejorar su productiv~da<l agrícola Japón partió de tres estrategias: 1) 

investigación genética; 2) utilización intensiva de fertilizantes> y 3) m~ 

canización. Esta Gltima consisti6 en ahorrar mano de obra en todas las es 

taciones, con la finalidad de que los trabajadores se dedicaran a otras -

actividades para obtener ingresos adicionales. 



JIMENEZ MORENO, WIGBERTO, nen León, Gto., en 1909. 

Estudió allí en la Preparatoria y concluyó el bachillerato -

(1926) y en las universidades de México (1934) y Harvard (1934-

1935), y con beca Guggenheim realizó investigaciones en la de -

California (1945-1946). Tiene título de etnólogo (1945). H<:l sido 

profesor de las cscucL:1s Sccund..:::i.ri.:i, Prcparett:oriLl y Norm..:::i.l de 

Le6n (1930-1933)-; LlL!l Musco ~Jc:u..:::ion....:ll lle ..:"\rc.-JUi..:.:ologí.:i.;o IIi.storia y 

Etnografía (1934-1938); de 1'1 Universidad Nacional (desde 1936); 

de la Escuela Nacional de Antropología (desde 1939); clcl Mexico 

City College (1947-1967) y de la Universidad Iberoamericana. Ha 

ensefiado antropología en las universidades de Texas (1960), 

Illinois (1964), Minncsota (1965) Wisconsin (1965), Arizon.::i. 

(1966) y California (Los Angeles, 1968) Ha sido arqueólogo 

(1934) filólogo (1935-1939), etnólogo (1939-1940) y jefe del 

Departamento de Etnogr.:i.fía (1940-1953) del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia. Fue director del Musco Nacional de l!is

toria (1953-1956) y del Departamento de Investigaciones Históri-

cas del INAH (1959-1971) Fue vicepresidente del XL Congreso In-

ternc:icional de ..Z\..rneric.::tnistas (Roma, 1972) ~ Es LJ.utor de: ¡rBrevísi

mo resumen de historia .:intigua de Guanaju.::i.to/ 1933; ,'Distribución 

prehispfinica de las lenguas indígen~s de M§xico (mapa hecho en 

colaboración con .Miguel O. de .Mendiz5b.:i.l en 1935, impreso en -

1937 y reformado en 1939); Materiales para una bibliografía 

etnográfica de la América Latina, l937-1938; Fray Bernardino de 

SahagGn y su obra, 1938; Tula y los toltecas, 1941; El enigma 

de los olmecas, 1942; Fray Juan de Córdoba y la lengua zapoteca, 

1942; Tribus e idiomas del norte de M6xico, 1944; La coloniza-
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ci6n y evangelización de Guanajuato en el siglo XVI, 1944; Esque

ma de la historia de la población de México~4; Historia anti-

gua de la zona tarasca, 1948; Preservación y fomento de la cultura 

regional, 1948; Origen y desarrollo de la Escuela N.:icional de An-

tropología e IIistori.::i, 1949; Una síntesis (en col.:ibor~ci6n con 

Alfonso G.:ircí.::i Ruiz), 1962; Las fuentes de l.:i historio. prccolonial 

de M~xico, 1962; Filosof~a de la vida y transculturaci6n religiosa, 

1964; Lo. Significo.ci6n de lu. victorio. del 5 de M.:iyo, 1965; ~J.:.-

hallazgo de los restos del P. Kino,~; Los imperios del !-léxico 

antes de 1966; Los estudios lingü~sticos en M~xico, 1968; ¿Reli-

gi6n o Religiones mesoamericanas?, 1970; Nayarit: etnohistoria y 

arqueolocría, en 1970; esb es mas que suficiente paro. demostrar 

su talento y capacidad de investigador pues hemos omitido muchas 

obras más que ha realizado por su poca relaci6n con este vocabu-

lario. 



JITOMATE.- Lycopersicum escu1entum Mi11. P1anta herbácea anua1 o pe

renne de 1a fami1ia de las so1anáceas, de tallo 1eñoso en la base, 

er.cto, rastrero o trepador, pubescente· y con ramas esparcLdas, algo 

colgantes; hojas verde-grisáceas, rizadas Y.Pinnadocompuestas; folí~ 

los pequeños, enteros o irregularmente lobulados; flores pequeñas, 

amarLllas, gamop6talas, casL rotadas, pent&meras y con cLnco estam-

bres unLdos formando una estructura c6nLca alrededor del estLlo; an

teras dehLsccntes longLtudLnalmente y prolongadas en un pLco hueco; 

ovarLo bLlocular o plurLlocular, con muchos 6vulos; e Lnflorescen--

cías en rucimos cortos que ugrupan de 4 a 6 ejemplaresg Ei fruto es 

una baya roja amarLll~, jugosa, comestLble y con numerosas semLllas 

amarLllcntas. Su nombre vcrn&culo derLva del n&huatl xLctlL, omblLgo, 

y tomatl, tomate, fruto acLnoso• tomate omblLgado. No obstante que 

los antLguos mexLcanos llamaban xLtomatl al fruto de L. esculentum, 

la planta es natLva de M6xLco sLno de Am&rLca del Sur y prLncLpa~ 

mente del perG. En el pars suele verse en varLos lugares escapada del 

cultivo, pero nunca silvestre. Los indígenas usaban y usan de prefe

rencLa el fruto llamado tomate (PhysalLs exocarpa Brot) - En la actua 

lLdad no hay mesa gcnuLna mexLcana donde no se sLrva salsa a base del 

fruto de esta especie, diferente del jitomate. Esta p1anta ha enriqu~ 

cido la cocina europea con gran éxito~ 



Jornada. Con la acepción militar arnp1ia de esta voz la usan 

dos leyes del título 7 {que trata de "La. guerra")., Libro III, a sa

ber la 3 v la 4. En cambio, no emplean en ningún caso la acepción -

concerniente a.1 nía de traba.jo de 1os jorna1eros, aun'lue (co;30 h.abrá. 

vi.S-t:o e]. 1.ecCoi.- en la p;il.abra jornal) hah1.an :,ucho •le jornaJ_n~3. y 

que 1.-a. l1..~y 6, tí t:n1.o 6 dAl ci.tojlo Lj.Lro di6 .. •.:>t~asión lJ 1JOrt11na ;J-1r:::t 

u·t:i.1-izarl:=t. Bsn. J.~:f, •il:~·;a;_-t lle .ser rreneion.:i.1la !)()r" su tloct:!"'in:=i, taina.

da de]_ ca.~"Jít1...ilo 9 de un::i Tnstr1..;.c,~iÓ!l (·ta:la n~')r ~\'.!l..ir-:;c IT 1·:::i l593 1Jarr--.J. 

jaráii. ochD hor:3..:3 c·3-1i:i iiísi,. quatro á .La zn;.ti-".iq::-1.:-L, y q1_1•.1tt"'O á J.n. t.::J.rde 

en las _['::n-t;.Lfi.CG.Ci·~l"leS J rábril.:!a~:;, <i_Ue .S1~ 11i~j_,~r·en. rC[""l'tr"bii'l:lS Ú. ].OS 

IngeniArVs q:_;ireci.•3re, de r ):Z ... 1!v.:: •.u~ n.o t"a1-tan1~0 un nunto de lo :->osi-

ble,. t~rnb.ien SE~ :_-i. tiende"- :í [Yretcu·c. tr su saLud y c1.:>nservac.ion.". 

Jorna1 y sa1Arlo justos. Por 10 que toca al conce~to de esta 

justicia, tan importante ele conocer en su exacta significación, véa

se 10 dicho en ia pa1abra COl~l?E'l'E'-T·rE. 



JUA•Ez B~NITÓ~~En la Revista de Problemas Agr~colas e Industriales de 

México, editada por el Banco de México, apareci6 este apunte 

biográfico del prócer de l~ Revolución de Reforma, años de 1857 

y siguientes. "Apenas hay otro mexicano que mejor compendie en 1a 

dimensión de una vida lo que M6xico fue, es y quiere ser. Nacido 

de lo humilde llcg6, sin aventura ni azar, a lo m5s alto de nucs 

tra vida nacional (as~ M6xico) De lo más alto hubo de cuer en 

desgracia circunstancial y en trashumante lucha contra instancias 

poderosas y adversas; pero no di~ cabida a lloriqucantes lamenta 

cienes y tcmpl6 en la lucha su voluntad de triunfo (como M6xico) 

Como M6xico, de la transitoria caída volvi6 a la posesi6n de la 

eminencia política, y como la Naci6n su futuro no se extingue con 

el físico acabamiento de la muerte y la destrucci6n temporal de 

la guerra. Esa permanencia de los valores le indujo -como refor

mista- a destruir el monopolio de la tierra en manos del clero, 

y si bien de su acci6n tomaron fuerza e incremento la aristocra 

cia semifeudal y la pequefia burguesía, destruy6 en cambio viejas 

relaciones de propiedad estorbosas del ulterior reacomodo en for 

mas de posesión agraria más ~decuada a los mod~lidades nuevas. 

La Revoluci6n m5s tarde encontraría terreno apropiado para su -

tarea organizadora de relaciones de clases, de producción y de 

nuevas formas da vida; la Revo1uc~6n puso en marcha la Re~orma 

Agraria gracias al unterior cambio de sistemas de propiedad ll~ 

vado a cabo por Juárez. Lo que él cumplió/todavía.lo aguardan en 

sus propias vidas miles de campesinos indios". 



Jueces de bienes. Esta clase de Jueces, que no onenciona el 

Diccionario, la citan aleu.nas leyes de Indias referentes a los Trib~ 

na1es del Santo Oficio, donde loe había. 

lo 19,. Libro I ci_ue ·nencinna cuatro veces los Jueces de uienes y 11e 
• la cual s61.o cit:.3.ré, l)Or muestra, dos n.e los ::n_"l.S~_:1.jcs pertinen.tes, a 

saber: "n.ingu.n negoc Lo 6 causa civil., 6 cri.T1inal ••• que se trata.re 

an.te l.os In'!.ui.si.iore:...=;, ó . .Jueces 11•~ bil-3nt:~s, de nuestras In1ii;!ts''; "la 

persona. 6 person~-1.S, .:'.Ueblos, 6 Comn:-l·i..darles que se sin~."i·~ren a¿ravia-

dos de los Inquisidur~..::s y Ju8C•~s ac bienes.". 

especial...~s jurídicos o i.t.i..st·5i.-i•.:!·JS Jer·t~~n,~ci~;nt·~s :_1. 1--:i. hi_G~~)r··L-_~ :I 1:-:>~> 

ci6n do esa cs:)ec:ie jurl:Lci~l; ner::::> bast:01rá ci.t::-1r l.q ]_ey l4 dr!l ·t.ítu-

lo y Libro ci.tad•:>s, riue 8.i'iad·~ a la mr~n1)i6n 1l1~ Juez de o·ieneG lapa-

labra cont'iscdd·:>s, con. 1-o cu.1:'!.l cua1-j_t~i._1_~·:l.. rotnncl;t._1~!11-t:·') J_a cl::-i.c:e de 

ellos. Se ve, uues,. qu.e eso~::;. ,jueces cr3.n los encargad·=>G 1le c·:>n·-:>Oer 

y resolver los asuntü::-l ."!.~elo..tiv-03 a los biene~3 d.e los procesad::>s nor 

aquel 'rribun¡.-:_J_: ;riateri::=t i.mpo::r. ... ta:i.J.te por la res9onsabi1-idad pecuniaria 

de los reosp dit~erent~s, según los casos. De esas ú·:>n~:'.i..sc3.ciones 

hablan ta::ibién las ley<;s 9 y ll, de igual T)rocedencj_g_ que l.'3.s cita

das antes. 



Justicia ( derecho) Esta pal.abra, a pesar de todas 1-as de.f"in.:!:_ 

cionee jurídicas que se 1-e han dado para precisar su acepción a di

ferencia de las de otras voces afines, continúa siendo vacilanl;e o 

equí-·.:rocn. a. este re.s;:>ecto, lo ;nismo en castell,,-.ino r¡1¡e en otros idio-

mas.._ modernos. Ejemplo de esa vacilación es la equivalencia de just.:!:_ 

cia. y derecho,. q_ue e=n:-:>lea el habla vulgar y admi.te el Diccion;_:.i..rio, 

así coino lu riue también e1- "\..-u.leo (pc.:irt.i.cular•nente el lle ciP-rtaD or.:>

vinci:_!\G OS':"1<.-1!1vl;ls), co.:tt:~te C·:>ll re1:~erenci.a a obliE:ación y derecho,. re 

fericlas amuas coasas a l.a r:-tis;,v~ perso!'l.:-i y caso, !Jer0et1l:_'ln<lo así J_a 

acención r._u(>: y_J .. d .... -::..ba 1J,.:.ir et.ll.t.i..cu·:1. l_~_:i .. i-.c~l.·Je-nia en ~3u ec11-ci.Sn de 1.79l 

(ace')\~.i·.51¡ .-.. º 11.) .. 

por eje:n:>lo,. en. oedir ju.stici..g_ enl~endienllO por tal pedir eJ_ re(:ono

ci~~cnto rlel derecho que cada cual nrctenrle poseer (acepc~ón que el 

Diccionario registra), y oor eso se ntu-~de rlccir castizo.::-ic!--i.t'~ ••:.;1-:"?n.er 

o no just..i.•.:;.ia en el pleito"; pero sí h3y contradicción en cvnl.~u..ridir 

o hacer plena:".1.t"!nt;e sin6n.irnas a:nbas pal.::~bro..s en torJos J_o::;.l casos, nttes 

si filos6fica·n"~nt.e nuede af~irm<J..rse que todo lo que es l8c:ítim.'3."TI~nte 

derecho es, al prouio tie;.:J.po • jn~-;; ticia, en la realidad de la vida 

basta que por ,-justicia se entien.da concreta·.--ient;:e ·L...,.....t. si;_)Lic::.tción de la 

1ey ~...ric;:ente o, como también se dice, del (ierecilo oosit:i.vo (scn.ti.·:1o -

indiscutible de esa nalnbra, ncro s6lo un asnecto de ella), nara que 

pueda. haber a veces una (lesvi8.ci 1.5n ;]:_'1.rcada en.tre a;nlJr.:-i.s i{iea~:1 7 tJor no 

corresnonderee, el derecho que admite la 1ey, con el ~ue se 1nVJCa y 

clama por ser recJnocido. Esta di.ve:rcenci.8:. sube de :-1u.nto cuando se 

precisa más aún con la introclucciór1 cl2l calificatj_vo ir1:nanente para 

caracterizar la justic1a que se n1de: culific~tLvo cuyo valor estri_ 

ba. precisa-rente en la ai'irmación de que: hn .. y otr~_-i. justic:La (la de la 

ley) a que se oaone aqu~lla, la nue se invoca. J_~oble ·nas de esta e 8 

pecie, que no son puramen~e te6ricos, sino que plantean y siguen 

planteando confl.i.ctos real_es en l~t vida. socia]_, se adVi8rten también 

en nuestra literatura, pc.rticul8..r!lente la teatr:::tl clásica: v.er., en 

El comendador de Ocaüa (:peribru1ez) y El Alcalde de Zal.amea. 

Todo lo cual va. dicf-io con ocasión del sentj_,\o rle 1-a na.labra ju!! 



_/ 
ticia que se encuent;ra. expresada. en la ley 1, título 6, Libro I, la 

cual afirma. amplia y ro tunda.mente el hecho de que "el Patronazgo de 

todas las Indias pertenece priva.tiva,nente al Rey, y a su Real Corona, 

y no pueda. salir de ella en todo,. ni en narte". Esta proposición 

jurfdica la expresa el texto de varias menaras, una de las cua1es es 

"Por qua.nto el derecho de e1- Patronazgo Eclesiástico 

nos pertenece en todo el Estado de las Indi~s, así por haberse dese~ 

bierto y adquirido aquel :.ruevo -.'fundo .... C:);!lo por habérsenon concedí-

do por Bul.ns a.e 1..::>G Su 1 ne>s :?ontíi•ic~JD .... y tle l:;'l,. ju:.:..itic:La O,UB a él 

teneH1os". t\o e.1:1G!.l.en.tr.J rc:~·:?ti . .-1.~"1. c:;:;t-:!. t'r:'!,~-:--·? en riingun,:::.~ ot;~l.'d. lt~Y :ce-

coµilr=td.a. 

que 1.a pal8.1Jra ··lerecho; ~:i"';·co ·~s e·..¡id•3:1.I.;'?. qu~ (-J1- 1.+<~c_i~1':J.•l,'"l:r:· 0in:_Jlcó 

aquí co~ao sinóni.1n:.'3..s a:·,1bas Il:.:i.labras f"1ul.dántl.osr.;! er1 la :3..Cú r_:ici6n. ll an

ti.gi..l.c..=t del Dicc:=,_::>n::i..rio de l79l., ".'fll.8 y:...1.. citf.; y q'-l'.~ debía :3er corri_ente 

en el sic,lo XVI. T..a ley J:"ué dada y re;1etida por Felipe II, d•3 1564 

a l575. 



JUSTICIA EN EL CAMPO.-
INTERESES ECONOMICOS Y POLITICOS IMPIDEN LA JUSTICIA EN EL CAMPO. Por José 

Luis Díaz Moll.- Intentar algunas propuestas de reforma legislativa relaci~ 

nadas con el campo mexicano nos lleva inmediatamente a un complejo mundo de 

toma de posiciones,. defe11sa de intereses individuales y de grupo y a l1ist6ricas 

contradicciones, 1nuchns veces co11 una pesnda carga emocional. Ejidatarios e 

indígenas, víctimas del !->.:1l,otaj1._°",. la manipul.:1ci611 y el saqueo. De entrada hay 

que aclarar que, para nosotros, l1nblar de reforma ler!;isl.:::tt.iva en el agro 

implica de~enc¿1ct~n.:lr u11 profundo proceso de transformaciones que revierta la 

injusta distribuc.iún del exce<lente económico y del bienestar soci.::J.l al que 

están somet.:iUos _Lo. gran mayoría e.le los cnmpcsinos de México. A su vez,, toda 

reforma debe 11ccesari.::1111cntc,, sL es legitima, procurar la a¡,ertura de los 

cauces de pi1rtLcLpaci6r1 clcn1ocr5tica para la poblaci611 rural,, tan desinformada 

y tan manipul.::1da en aras de aviesos intereses económicos y políticos. Hasta 

ahora la lcgislnci6n ¡Jnr:1 el campo es fiel reflejo ele la ¡1osturn ambigua del 

gobierno mcxicitno,, que como producto de su cotidia11a contradicci5n entre lo 

que se dice y lo que realmente se piensa y hace nos ha introducido en una 

rebuscada marn~a de orLlennmicntos legales que lo Gnico que l1an logrado es 

empantanar el desarrollo productivo del agro mexicano. Se repite el discurso 

de la Rcvoluci6n :·rexlcana de reivindicaci5n del ejido y la comunidad indígena 

como oraci5n ol3llgatoria de todo discurso,, pero ln pr5ctica se ejerce una 

polít1ca claramente ter~clcntc n f~vorecer el ncolatifundio,, el caciquismo,, 

el gran capital nacLonaJ_ y extranjero y la antidcmocrnci~,, con el consecuente 

debilitamiento de la capacidad soc~oeconGmica y política del ejidatario,, del 

comunero y del aut~ntico minifundista. La sitt1aci6n por la que atraviesa en 

la actualidad el campo mexic.:ino es grave; J.os índices de pobreza de la pobl~ 

ci6n reflejan por sí solos la grave descapitalización y marginabilidad de 

la mayoría de sus l1abitantes; al mismo tiempo los nLveles de producción y 

productividRd exprcsnn lo eqttivocado <le una gesti6n econ6mica que se olvid5 

de la necesidad de constrt1ir un proyecto parQ el cam1Jo en el que se involu-

erara en su elaboración y en el goce de los bcncf~cios a J_a m2yoria de los 
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mexicanos y muy especia1mente a los hombres y mujeres del campo. En cuanto 

a la reinaugurada Revolución Verde, no hablemos de ella sin definirla cla

ramente, no estemos creando una fantasía que al final sólo resu1tará en un 

excelente negocio del cual sólo se benefioiarán los introductores de rnaqu~ 

naria agrícola al pafs y sus socios. A continuación, desglosar~ nlgunas pr~ 

puestas relD.cion.::ida~• con la tcm.'l:ticn que nos ocupa: 1) Simplificación legi_::: 

lativa. Es urgente 1111iffc¿1r ]_fr1c3s j11rÍtlico le!;islativns c111c eliminen la -

existenci.-:i de dos o m.'ís orden:1mi.entos referentes :_l. un mismo .:lspecto~ muchas 

veces inclusive contradictor·ios entre sí. No se trC?ta de ere.ar leyes simpli~ 

tas que dejen V.J.cÍos t.."'n 1.1 nonn.-iti.vida<l de lns actividades rur.:-ilcs, pero 

sí un marco~ lcgisl:1ti,·o ciuc pcr111ita que los productores to1ncn c11 sus manos el 

proceso productivo y que ~-:c:1n ellos los que en espacios de partici.pación de

mocr5tica dcci<l:1r1 lo rcrcrc11te a la pro<lucci6n~ <lcsclc el financian1iento 

hasta la comcrcialtzaci6n. 2) Tcnenci~~ de la Tierra. Este un aspecto ínti:, 

mamentc ligado a todo i.ntento <le can11Jio en el agro mcxic3no. Hay fuertes -

tendencias dentro y fucrn del nobierno que cst511 por la rc<l11cción a su mrn~ 

ma expresión por no decir su dcsnpariciG11, del eji.<lo y la comunidnd indígena. 

Es muy f5cil culpar a ejidatarioA y comuneros de los bajos índices de pro

ducción y productiviclad c11~n<lo se lleva 3 callo u11n pol!tica y una prgctica 

que han salJotcado> mn1~ip~1lndo y saqueado ln economía campesina. Es f5cil

mente comprohahlc que cu~ndo ~stos han contado con los medios y condicio-

nes propicias para trabajar han logrado sostener la producción agropecuaria 

tar al pueblo mexicano. Desgraciadamente hubo quienes pensaron que para lo 

único que servían los campesinos era para ser acarreados en mítines políticos> 

castrándoles toda iniciativa económica> política y social. Todo proceso de 

transformación del campo mexicano debe pasar por el fortalecimiento del ej.!_ 
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do y 1a comunidad indígena como los instrumentos organizativos propios del 

pueblo mexicano que nos puede permitir retomar el camino de la autosuficie~ 

cía alimentaria para el país y del bienestar social para el campo. Efectiv~ 

mente fundamental la seguridad en la tenencia de la tierra para el repu~ 

te de la producci6n, pero para todos: ejidatarios, comuneros y nut~nticos 

peque3os propietarios y siempre en el marco de la ley, aquí es donde aparece 

el grave fen6meno de la interpretaci6n y aplicaci6n de la ley~ buena ley, mala 

ap1icaci6n, de nada sirve. 3) Organizaci6n para la pro<lucci611. Ln legislaci6n 

relacionada con ln orgnniznci6n para la protluccL6n cst5 mL1y rel.nciona<l3 con 

los requerimientos políticos coyunturales, no existe ~1na planeaci611 a largo 

plazo en cuanto~ las rerormas orgn11izativas que los productores puedc11 

asumir para el desarrollo <le su actividad. Es así co1no son cli1rarnc11tc ident~ 

fLcables las diferentes modas scxenalcs en cuanto a figuras organizativns 

ruralesr~pecta. A su vez mucl1as figuras novedosas en su n1omento como son 

las uniones de ejidos, aries, uniones de cr6dito s6lo fuero11 creadas y uti-

lizadas como t:ranpolín político. L~decisión de crear nuevas form.::is de asoci~ 

ci6n entre ln iniciativa privada y el sector socLal no debe ser tomacla por -

una sola persona; debe ser resultado de un profundo ¡>roceso de discusión en 

el cual participe la sociedad ~exicana en su conju11to. Se J~be ser nuy cuid~ 

doso en esto, pues se puede estar dando paso a la creación de u11 nuevo tipo 

de peonaje, en el cual la IP IrivI~rtü, ~a~lnistra y se lleva la mayor ga11a~ 

cia y el campesino es reducido a la mera producción primaria recibiendo una 

m~nima retrLbucL6n por la renta Je su tierra y su trabajo. Lo concreto es que 

no podemos asociar o poner a competir a desigualdades; demos primero a todos 

las mismas facilidades <le desarrollo económico, y después ve~mos. 4) Crédito 

y financiamiento. Se antoja pensar que lo primero que se necesita antes que 

una buena ley es la existencia de recursos económicos que fortalezcan la -



economía campesina, sin embargo parece que esto es materia de otro debate 

por 1o que retomaremos e1 objeto de1 presente. Por lo general los linea-

mientos y las normas manejadas y fijadas por las autoridades hacendarias

no responden a los requerimientos del cam~o, por lo que resulta urgente -

que la ley sea reformada en el sentido de dar una mayor rcpresencatividad 

a la participaci6t1 de los campesinos, de tal 1nanera que Gsta responda a la 

nueva con<lLci6n <le pluralidad sociopolítica existente en el agro mcxLcano. 

5) Comercializaci6n. Nadie ignora que gran parte del exccdet1te econ6mico 

producto de la actividad agropecuaria se canaliza al sector comercio con 

el consecuente beneplácito de unos cuantos acaparadores que se hnn enriqu~ 

ciclo a base de ln especulaci6n de los precios de los protltictos agropecuarios. 

Es necesario crear una normatividad que regule el mercado y permita una mejor 

distribución de las ganancias en el agro, asI la econurnín campesina se cap~ 

talizaría y contribuiría a elevar el nivel de vida en el campo y los niveles 

de producción y productividad. 6)~iotecnología. Es notorio el retraso con el 

que M~xico entra al mundo de la biotecnología. Frente al impetuoso avance 

de la biotecnología en nuestro país s61o se l1an <la<lo :1lgunos ¡>asas para su

regulación, con un atraso de diez allos según los expertos el gobierno empi~ 

za a manejar este instrumento tan valioso en la bGsqucda de la autosuficie~ 

cia alimentaría, pero tan peligroso para los países pol~res cuando es util~ 

zado con fines econ6micos y comerciales y est5 en manos de transnacionales 

de la alimcntac~6n. 'fod3 reforma legiRlativa dirigida al agro mexicano d~ 

be tener como base 1n participnci6n democr5tica de todos en su creación. 

Debe propugnar por la socialización y el aumento de las oportunidades de

desarrollo personal y colectivo. Debe ser factor de eliminación del siste 

ma de explotación que sufre la mayoría de los campesinos mexicanos, perm~ 

tiendo una mejor distribución de los excedentes económicos~ producto de la 

actividad agropecuaria y forestal. Debe permitir la participaci6n de eji

datarios, comuneros y aut6nticos pequefios propietarios en todas las fases 
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de1 proceso productivo. Debe contribuir a mejorar los índices de producción 

y productividad en aras de la autosuficiencia alimentaria y el consecuente 

fortalecimiento de la soberanía nacional .• En síntesis, debe ser instrumento 

de creaci6n de un M&xico donde exista una mejor distribuc~6n de la riqueza 

y donde la justicia y el bienestar social sean realidad cotidiana. 



.. 
JUSTICIA SOCIAL EN MEXICO. La justicia social es un probl~ 

ma actual en e1 mundo, tanto en los pa~ses ricos como en los po-

bres, aunque, claro está, toma proporciones dramáticas-

en estos Gltimos. En consecuencia, existe una profunda preocupa

ción en discutir los diversos aspectos que conforman la justicia 

social con objeto de poder alcanzarla. La literatura al respecto 

es abundante y auxilia en la toma de conciencia de uno de los 

grandes temas de todos los tiempos y de nuestros días. Todo 

hombre, por el solo hecho de serlo, tiene el derecho a llevar una 

vida digna; es decir, una vida con satisfactorcs económicos, soci~ 

les y culturales suficientes que le permitan realizarse como ser 

humano y ser útil a su COP.1.Unidad. La justicia social es el compl~ 

mento indispensable a la libertad y a la igualdad del hombre, po~ 

que sin justicia social ellas realmente no existe. La justicia so 

cial es un pensamiento y una acci6n constantes en la evolución 

jurídico-política de México ya que imprime su sello a nuestra hi~ 

toria e impulsa a los grandes movimientos político-sociales del -

país. La Constitución Mexicana de 1917 contiene un proyecto nacio 

nal basado en el liberalismo social, proyecto que indudablemente 

tiene influencia del pensamiento de otras naciones pero que en -

México ha tomado rostro propio en virtud de nuestras realidades,

nuestras ideas nuestros objetivos y nuestros ideales. La justicia 

social es tema qua preocupa prof undam~ntc a todos los mexicanos Y 

esta fuertemente actualizada en nuestra historia y en nuestro 

presente. Me propongo realizar un breve repaso de los principales 

momentos de nuestra lucha por alcanzar la justicia socialr expr~ 

sar cual es su situación en el México actual, cuáles son sus pri~ 

cipalcs problemas y cu5lcs son sus perspect~vas reales en el futu 
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ro inmediato. La Independencia de M€xico se singulariz6 respecto 

a todas las luchas s1miiares de América Latina en que la nuestra, 

además de perseguir la separación política de la metrópoli, po

seía una preocupación social que destaca a partir de los dos de 

cretos de !!1dalgo abol1endo la esclav1tud hasta las 1deas de Mo 

rel..os en los "Sentimientos de la Naci6n 11
, en cu;:·o punto duocléc~ 

mo escribió ''Que como l.a buena 1.ey es superior a t.o..__lo hombre, 

las que d1cte nuestro Congreso deben ser tales que obl1guen a 

constanc1n y patr1ot1smo, moderen la opulenc1a y la 1nd1genc1a, y 

de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus -

costumbres, aleje la ignorancio.., l.a rapiña y el hurto 11
• Pocos -

documentos ex1sten en el mundo de aquella época que con tanta

prec1s16n resalten el aspecto soc1nl y lo const1tuyen en el 

objetivo y l.a finalidad de las acciones. !'lorelos marca el ini

c1o de nuestro 11beral1smo soc1al. En el Congreso Const1tuyente 

de 1856-1857 privó como filosofía política el liberalismo; sin -

embargo, un pequen.o grupo de constituyentes lucharon, .:iunque en 

ese momento no tr~unfaron, para que en la Const~tuc16n se regu

laran los aspectos soc1ales, para que en ella se establec~eran 

normas relativas .:il tretbajo y al campo. Así, Ignacio Ramírez re 

proch6 que la Constituciún se olvido..ro.. de la servidumbre de los 

jornaleros, r..o..:-iifc•st6 ~110 1-as riquezas y avé:lnccs de la humanidad 

se deb~nn a m1llones y m1lloncs de jornaleros y que donde ex~ste 

un valor, allí está la efigie soberana de]_ trabajo. Ponciano -

Arriaga destacó la misería en que vivían cinco millones de camp~ 

sinos y resaltó que las ideas de soberanía del pueblo, sufragio 

universal y derechos del hombre poco significaban ante el acap~ 
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ramiento de la tierra que era equivalente al m&s cruel de los 

~ feudal~srnos. José Mar!a del Cast~llo Velasco defend~6 a los 

ind~genas y se indign6 de la pobreza infinita que padecían 7 

comparando su situación con la de los esclavos; propuso como 

soluc~6n que a los ~nd!ganas se les otorgaran propLc~adcs p~ 

ra que se ennoblecieran con el trabajo y se alentaran con sus 

frutos. Durante el porfirismo existió inquietud social, a pe

sar de que las huelgas estaban legalmente proh~bLdas, hubo -

alrededor de 250. Ya casL al f~nal de esa época, en el man~

fiesto del Partido Liberal del lºde julio de 1906, se sinte

t~zaron las demandas soc~ales de aquel entonces. En d~cho ma

nifiesto, firmado, entrc ot:ros, por Ricardo y Enrique Flores 

Mag6n y Manuel Sarabia, se exigían, entre múltiples aspectos, 

varios de carácter soc~al: jornada máx~ma de trabajo de ocho 

horas, salarLo m!n~wo suf~c~ente para llevar una v~da d~gna, 

reglamentacL6n del trabajo a dom~c~l~o. proh~b~c16n de tra 

bajo a los mcno~es de catorce afias, establcc~m1ento de med~ 

3 • 

das hLg~§nLcas en los centros de trabajo, ~ndemn~zac~ones por 

acc~dentes de trabajo, nul1f1cac16n de las deudas de los jor

naleros con sus amos, pago del salar~o en d~ncro efcct~vo, pr~ 

hibici6n de multus Q los trabajadores, supresión de las tiendas 

de raya, obligación al descanso semanal e igualdad de condici~ 

nes que a los trabajadores extranjeros. El Plan de San Lu1s 

de Madero prometi6 la restituci6n de los terrenos de que ha

bían sido injustamente despojados los pequeños propietarios, 

en su mayor!a ~nd~genas, por lo cual se revLsar!an los acuerdos 

de la Secretar!a de Fomento y los fallos de los tr~bunales. En 
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noviembre de 1911, Emi1iano Zapata expidió el Plan de Aya1a, 

cuya coiumna vertebral era su pensamiento de que la tierra 

es de quien la trabaja, pero como ella estaba en manos de 

unos cuantos que la habían ursupado,.la misma se les expro

piaría y a quienes demostraran tener títulos de propiedad -

se les pagar~a indemnización. En dicierubrc de 1914, Carranza, en 

Veracruz, adicionó el Plnn de Guadalupe. El plan pol~tico se

convirti6 en social, en ~1 se autorizaba a Carranza para dic

tar todas las leyes y acuerdos con la finalidad da satisfacer 

las necesidades econ6micus, sociales y políticas del ~aís, e~ 

tre las cuales se sefialaban las leyes agrarias para formar la 

pequeña propiedad, disolviéndose los latifundios: leyes fisca 

les para constituir un sistema equitativo de impuestos; y legi~ 

lación para mejorar la condición del peón rural, del obrero,

del minero y en general Uc las ~lases proletarias. Durante la 

lucha armada de l91.3 a l916, los jefes militares expidieron d~ 

cretas de carácter social; entre los muchos que se dieron, se 

pueden mencionar los sLguicntes: en agosto de 1914, en Aguas

calientcs, se estableció el descanso semanal y jornada mAxima 

de trabajo; EulalLo Gutiérrez en San LuLs Patos~ estableció -

sal=io mínimo, supresión de tienda de raya y abolición de las 

deudas de los trabajadores: Manuel M. Diéguez en Jalisco es-

tableci6 los princLpios antes enunciados mAs el derecho a dLs 

frutar de vacaciones. Así, la lucha pol~tica que C~rranza habí1 

comenzado en febrero de 1.91.3, se había transformado en una 1-~ 

C~"'la social.. 



t'J.!?RA l'Z/Í:?l'. 
JUZGADCíS;''Er<f'EL13:F - PARA ATENDER LOS CONFLICTOS DE TENENCIA DE LA TIERRA - -Primeros 

de Este Tipo en la Historia Jirídica Nacional. En lo que representa el primer ant~ 

cedente en la historia jurídica de México y con el objeto de resolver los miles de 

co~lictos existentes en torno de la tenencia de la tierra, el regente capitalino, 

Manuel Camacho Salís, y el presidente del Tribunal Süpcrior de Justicia del Distri 

to Federo.l , Saturnino Agüero Aguirre, inagu.r.:ir5n y pondrán en funcionamiento, el 

próximo lunes cinco juzgo.dos que se ded.icur.5.n a la ate1i.ci6n exclusiva de esos pro-

blern:is en l.:::i. co.pit.:il de la H.epública y su zona conurbada. 

Los recintos judicio.les, que serán denorninados Juzgados Civiles de Inmatriculaci6n 

de la tierra en la zona metropolitan.:i, y resolver5n los conflictos por medio de la 

aplicación de l.:is leyes. Par.:i la inauguru.ci6n y puesta en ma...rcha de los nuevos ce~ 

tras de udi1linistruci6n de justicia, de los que hasta el momento no se han revelado 

los ncmbres de quienes ocuparán su titularidad tanto el regente capitulino, Manuel 

Camacho Salís, cerno el presidente del Tribun.ul Superior de Justicia del Distrito -

Federal, Saturnino Agúero Aguirre, integruntes de la Asurnbleu de Representantes y 

de las diversas asc:x::.L:iciones de a..l:x:>ga.dos, estarán, presentes. 

SERA!'! REGlJLl\RIZAOAS 450 MIL PROPIEDADES.- Sólc Quedar5n Pendientes 50 m.il Predios 

se Asegu.ru..Es uno de los Conflictos ITk.~s Agobiantes.En t.:into que el regente Manuel 

Cam.::icl10 Salís ases:;uró ayer que antes de que concluya la presente administración 

quedará resuelto 90 por ciento de los casi 500 1nil problemas de rcgul.:irización de 

tenencia de lu tierru. del Distrito Federal en relación .:i terrenos y casa-habitación, 

el presidente del Tribunul Superior de Justicia del Distrito Federa.l.,Saturnino -

Agüero Aguirre, u.firmó que por medio del derecho se abatirá "el proble.Jll.a. más ago -

biante de lu. n1'3tr6p:::>li, la irregu1uric1Gd de lo tcncncic:l. e:.:-i los l:.ic.n..cs inn1ucbles." 

Ambos funcionarios aseguraron lo anterior al inugurar cinco juzgados civiles de in-

matriculaci6n judicial, que desde ayer iniciaron sus funciones y conocen ya de as~ 

tos relacionados con la regularización de ln tenencia de la tierra para la capita.~ 

y que quedaron bajo la tutela del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 
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Superior de Justicia del Distrito Federal, afirmó que la creaci6n y puesta en marcha 

de los cinco juzgados civiles de irunat.riculaci6n judicial.,, ''refleja la inquietud que 
~ 

existía entre las autoridades del Tribunal, del Departamento del Distrito Federal y 

de la Asamblea de Representantes, para resolver conforme a derecho, algunos de los -

problemas sociales más agobiantes de nuestra capital, como es el cu.so de la irregul~ 

ridad en la tenencia de la propiedad irunobiliaria''. Afinn6 que las cl.::ises desprote-

gidas que han adqu_irido t.m predio, una h<:Jbi t:ici6n o una casa, y que D. lü fecha no 

ha sido posible su regularizución, t::odr.:ín acudir .:t. esa instanciu juc1icial para reso.!_ 

ver su problema. "La familia mcxican.:i, prccx::up.:ld.:i por su quehacer cotidiano, se en-

frenta a innt.:nnerablcs retos, y h.:t. visto en est..1 si tuaci6n de incertidumbre total, re~ 

pecto de la segurid.::id de su patrimonio, '--ID problGI11U nús que se refleja en las cond'ª=. 

cienes de las inás pobladas de las ciudo.dcs del mundo,_ "Hu.y h.:ibit.:lntcs que no están 

dispuestos a invertir m5s dinero, a mejorur las condiciones externas e internas de sus 

habitantes, debido principaln1cnte a que no saben 11.:istu cu5.11do podrán r::oseer ese bien 

que adquirieron en ci1:'cunstu.ncic:is irregulores_ Los l1abit.c-intcs de nuestr.:i ciudLl.d com-

probarán lc:i certeza que infunde ul derecho con la regularización de sus propiedades. 

Se trata. de algo muy 11umano, cmincntcrncnte social de la metrópoli - Aquí es donde no so 

larrente las leyes adquieren un carácter patrimonial o penol, sino que con est:is refoE_ 

mas a nuestros orden.:irnicntos, en particulur al C6::1igo de Procedlinientos Civiles, se a 

tiende la demanda IXJpular''. 

FinaJ.sncntc, el. presidente del Tribunal Su¡_::>erior de Justicia del Di.strito Federal. m.:ini 

festó que r:i.a.ru. coadl-'l...IVar de mu.nera pe.rrnc.tnente el beneficio C:.e l.:t nc.1Ininistru.ción de ju§_ 

ticia, y con el u.poyo de las autoridades del Distrito Federal "hemos logrado poner en 

servicio c~TIO pri.rneru fase, cinco juzgados para la regularizoción de la tenencia de la 

tierra, que dará certeza y seguridad jurídica a los poseedores de predios que has

ta ahora se encuentran de manera irregular~ fundamentalmente para el beneficio de las 
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clases econémica, social y cul.tu.ralrnente más desprotegidas de esta ciudad''. 

Los~ Líe. Jorge Valentín Vázquez Castellanos, Humberto Aguilar Cuéllar, Alicia Perez 

de la Fuente, José Francisco Cama.cho Urrutia y Arturo Gutiérrez G6rnez, fueron de -

signa~os por el pleno del. tribunal-., cc:::rnc> los cinco jueces que ocuparán la titul.ar~ 

dad de los juzgados de reciente creación, y de inmediato tomaron posesión de su -

cargo. 



KANCAB.- Nombre que en e1 Yucatán dan a los suelos llanos, más o me 

nos extensos, de color rojizo. Ta1es terrenos descansan sobre un le-

ch~ de piedras calizas. 

KENT.- Raza lanar inglesa de1 tipo de los Países Bajos, caracteriza-

da por su conformación regular, fuerte ta11a, cabeza mocha, ve11o cu 

briendo todas las partes de1 cuerpo menos la cabeza y terminación de 

1as extremidades. Los carneros primales a los catorce meses pesan en 

limpio 32 kgs.; el vellón de un individuo adulto pesa de 3 a 4 kilo-

gramos. 

KENT-BERRICHONA.- Población mestiza de ganado lanar que ocupa gran -

número de departamentos franceses, formada por el cruzamiento de ia_ 

raza de Kent con la raza berrichona. El esquc1eto del carnero KENT--

BERRICHON es f~no, las formas del cuerpo anchas, la lana cubre todo_ 

el cuerpo menos 1as extremidades y la cabeza, que es mocha. El peso 

del vc11on es de 3,5 kgs. y la fibra de la lana mide de 10 a 15 cms. 

La carne es más basta que la de las razas francesas indígenas. 

KILOGRAMETRO.- Un~dad de trabajo en el sLstcma ~ndustr~al, correspo~ 

diente al trabajo necesario para elevar un kilogramo a un metro de 

aitura~ En el sistema de unidades absolutas un KILOGRAMETRO (kgm_) 

equivale 9, B 1 julios a 9,81 X 10
7 

ergios .. En el sistema de unida 

des ~nglcsas, equ~vale 7,233 l~bras-p~es. El KILOGRAMETRO POR SE--

GUNDO la unid~d industrial de potencia mecánica¡ el caballo de v~ 

por equivale 75 KILOGRAMETROS POR SEGUNDO. En el sLstema de un~da-

des absolutas esta unidad vale 9,81 vatios. 



KINO (CHINI) Fray Eusebio Francisco. Naci6 en 1645 
~ 

en Segno del Tirol, y muri6 en Magdalena Sonora en 1711. M~ 

sionero jesuita quien ingresó a la Compafiía de jesGs en 1665. 

Alumno de los miembros de lu. orden en 'T'rento, Hala e ingos.!_ 

-tadt, gran .:i.ficionado a lu.s matcmCiticas y cosmografía pens5!.. 

ba realizar su miui6n en oriuntu puro al fin se decidi6 por 

las dQ la Nu8V<l Espafia a las que fue invitado. Inici6 su 

apostolado en Baja California Norte llegando a la parte norte 

de Sonora para pas~r después a Arizona., hoy E.E.U.U. Heali-

z6 mas de 40 expediciones con un.:i. durnci6n de 24 años, es 

decir de 1687 a 1711. 

Conocedor de las lenguas indígenas de la región ll~ 

gó hablar muy bien los dialectos Guayancra, codinci y neve. 

Escribió varias obras Favorcr cclisti.:i.lcs publicadas en in

gl&s; misiones de sonora y Arizona, en espafiol; es autor 

también de Exposición Astronómica de el Cometa, Libra Astr~ 

n6mica y Filosofía se le considera el ap6stol de los 

nas Cimas. Dada su última voluntad fue sepultado en 

Bahía Magdalena, en Sonora. 

indíg.§:_ 

la 



KINO.- Extracto del.a corteza de papaturro (véase es voz). KINO DE 

JAMAICA. V. UVERO. 

KUMCUAT. - Nombre que en 1os Estados Unidos y en varios países de l.a 

América del. sur se da a diferentes piantas de l.a famil.ia de l.as aura~ 

ciáccas y del. género Fortunel.l.a, originarias de Asia. Dicho nombre -

parece derLvado de una voz chLna que sLgnLfLca naranja de oro. En su 

pa~s de orL~cn el KUMCUAT es cultLvado corno planta ornamental y como 

LndustrLal; corno ornamuntal, por ~u parte rcducLdo (unos ~ rnts. de 

al.tura), sus hojas de col.ar verde obscuro y su fruto del tamaño de 

una clruela o poco menos redondeado, de color rojo dorado vLvo; corno 

LndustrLal, para la fabrLcacL6n de confLturas o para consurnLr al na

tural. La pul.pa del. fruto es poco sabrosa, agridulce pero muy aromá

tLca. Requlere clLrna templado y terrero suelto y fresco. Generalmen

te suele cultivarse injertado sobre Citrus trifol.iata, que aumenta -

su resistencia y vigor. 

- ¡__ 



LABORDE HERNAN.-Naci6 en el año de l894 en Veracruz, Ver., par

ticip6 desde muy joven, en 1a 1u~ha obrera como socialista in-

~transigente. Ublic6 a los 15 afies un libro de versos con un pr~ 

lago de Hernán Ganziez su homónimo; ingres6 a los treinta años 

al partido comunista para llegar a ser Secretario general has

ta fines de 1939 y luego, separado da esa partido, en periódi 

cos revistas y otros medios de expresión, Jern5n Luborde ha 

realizado una amplia labor do examen del problema aqrario mexi

cano y de sus posibles salidus. Una de las tesis centrales que 

Laborde ha sostenido se explica someramente en el folleto La -

reforma agraria y la producción agr~cola, publicado en 1938; 

del que transcribimos los siguientes conceptos:''Concebimos la 

reforma agrarin como una medida que no sólo tiende a satisfacer 

las reivindic~ciones de los campesinos, sino a crear una nueva 

econom~a rural, capaz de satisfacer las necesidades nacionales. 

Para que el ejido pueda cumplir su misi6n de principal productor 

es necesrio que ln dotución de tierras obedezca a un plan, evi-

tándose crear parcelas inferiores a la superficie que, tománso-

se encuenta la calidad de las tierras y la naturaleza de su pro

ducción, pueda sostener il la familia campesina ... " En uno de sus 

trabajos más importantcs-C5rdcnas, reformador agrario*- Laborde 

explica cómo, imbuído en las realidades de su tierra, rectamente 

guiado por sus intenciones, Cárdenas se apeg6 a las líneas doc -

trinales. 
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de la Revoluci6n mexicana, y supo tener en cuenta los adelan-

~tos de la técnica agrícola. Tan justiciero reconocimiento de 

la obra cardenista, no impide a Laborde scñular las insuficie~ 

cias y los errores de que esa obra no pudo librarse, en cspe-

cial en lo tocante a la escasa cuantía y malos m6todos de man~ 

jo del crGdito agrícolJ, lo~ sistumas deficientes de organiza-

ci6n de l~ ~roducciGn dentro de las nuevas bases, y el doble-

gamicnto, en algunos casos, n11te intereses económicos privados. 

Laborde, en sus diversos escritos, ha explicado la reforma agr~ 

ria como necesidad del desarrollo económico, de suerte que los 

grandes repartos de tierra han sido un factor del crecimiento 

mercantil e industrial del país en los Gltimos aaos. 

* véase Problemas Agrícolas e Industriales de México, Vol. 

IV, NGm. l'. 
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LAGOS.- el. Lago de Cuitzeo.- MORELIA, Mich,, "No ·hay recursos 

económicos para sal.var 1.os que queda del. 1.ago de Cuitzeo -1.a 

tercera parte de su superficie- ~i se tiene previsto programa 

~lguno para su rehabil.itación, reconoció hoy el del.egado ~e 1.a 

Seduc en lu entidad, Virgilio Pineda Arel¿uno. A la fecha s6lo 

quedan corca do 14 mil hcct5reas de las 47 mil que 11.egó a o-

cupar ese legendario vaso lacustre, por causa de la sobrocxpl.2 

taci6n de los rios .::ibastcccdorcs. "Lu Fcderu.ci6n ve con buenos 

ojos una posible r0h~bill~nci6n <lnl manto ncuiforo, pero hasta 

el. momento estamos partiendo todos de cero, porque no hay na-

da sólido"_, comentó. Pined.::1 :\rc1_luno uscguro que un.:J. amplia 

superficie del lago aGn es rehabilitablc, pero se deben empre~ 

der accionas de corto plazo para poder rescatarlo, toda vez -

que se cuenta con poca profundidad an sus aguas. Reiteró que 

por lo pronto no se tienen los recursos económicos que per -

mitan iniciar los tr~bajo~ de rescate del lago, pues la Scdue 

sólo autorizó la puesta en marcha de un vivero, y esto es lo 

Gnico que sa ha entregado. El delegado de la Sedue record6 

que hace cinco afies se presentó un programa para la rehabili 

t.:ici6n del Cuitzeo el cual u estus alturas sigue vigente. Dis 

pone la reforestación, la siembra de pastizales. el ~mpulso a 

la piscicultura y la protección del líquido existente, pero 

nunca ho.. entrado en acción. A nivel locul, los o..lcu.ldes de 

San tu. l\na ~-1ciya, IIuanc1acLlrco 1 Copo..nd.:iro, Chic5ndiro y Turimbaro, 

se integraron en un organ~smo para la rehabilitación del lago 

pero no cuentan con fondos y habrá que ver las acciones a em-

prender. 
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LAGUNAS,Laguna de Zumpango, Rehabilitada. ZUMPANGO, México. De 

bido a la rehabilitaci6n de la laguna Zumpango, a escasos ki16 

metros del Distrito Federal, se contará con un amplio remanso 
~ 
de aguas pluviales, que beneficiarán a 24,00Q nect~re~s de 11 

zonas de riego, producto de su capacidad de almacenaje de cineo 

millones de metros cúbicos del vital líquido. Enmarcada dentro 

del progrnmn del gobierno del es~ndo de M~xico, ''Los Insurgen-

tes", los trabajos de rul1<lbllltaclón de ln laguna han tra~do -

consigo la creación de otra Cuente de trabajo a la poblaci6n. 

El alcalde del lugur, Enrique Roj0s Frugoso, dijo que el pro 

yecto dotará de agua a zonas considedas áridas como Hipoxtla y 

provocará una grun precipitación pluviul, por la vaporación del 

1rquido y, "en tiempos de segura los campesinos de toda esta -

regi6n podrán efectuar sus labores sin el temor de ver perser-

se sus cosechas~ 



LATIFUNDIOS QUE SE INVENTAN Y MOTIVAN EL AMPARO AGRARIO.-GOBERNA-

DORES Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES ABRARIOS "INVENTAN LATIFUNDIOS 

PARA JUSTIFICAR sus EMPLEOS".El general y senador Elpidio Perdomo 
~ 

afirm6 en noticia de prensa del año (1975) ,que hay funcionarios y 

políticos que hablan demag6gicamente de latifundios y que tanto 

los gobernadores como los responsables agrarios "inventan latifun-

dios para justificar sus empleos". "Los que hablan así, son z5nga-

nos que se han colado en nuestras instituciones agrarias'', afiadi6 

el veterano militar y legislador morelense' Dijo tambi6n Perdomo 

que"los gobernadores est5n faltando a la Constitución, hablan irres 

ponsablemente de latifundios, pero nunca los scfialan en sus decla -

raciones demagógicas". "Que hagan denuncias concretas, que sefialen 

acapar~dores de tierra, que señalen a quienes detentan propiedades 

fuera de los límites establecidos por las Leyes. Hacen pura demago-

gia, mada más~ subrayó. Perdomo fue interrogado aceren del amparo ~ 

grario.Respondió que este debe mantenerse, pero con el propósito de 

proteger a la pequeña propiedad y el cjidatario. Recordó que Zapata, 

en el Plan de Ayala, señaló que los latifundios cstan en manos de 

los extranjeros y preguntó dónde se encuentran 6stos, ''Yo no veo nin 

guno" comentó Pcrdomo explicó luego que el agricultorlo es general -

mente por tradición familiQr, por lo que es indispensable protegerlo 

mediante el amparo agrario. En su opinión, se acabó ya en México la 6 

poca de la explotac~ón del hombre porque el territorio es de los me-

xicanos debido a que 61 y otros miles fueron a la Revolución, cuando 

"el veinte por ciento del país era de extranjeros". Pidió a los jove-

continuar esa labor y funcionarios y gobernadores dejar de hacer derna 

gogia. 

E.P. 



LATINOANERICA.-EL LATIFUNDIO.-Con una superf~cie promedio de 31_6 

veces mayor que la unidad familiar, realizciba inversiones de impo~ 

ta~cia similares a las realizadas por la unidad familiar. Por lo 

tanto, no encuentru justific~ción en una mayor aptitud para inver-

tir, fuera de la inversión que realizu en las tierr~s que inmovi 

liza. Si comparamos los datos de los dos Oltimos cuadros vemos que, 

aunque la inversión por la unidad de tierra cultivada sea la misma 

en el latifundio y en la unidnd familiar, el valor de la producción 

por unidad de tierra cultivada es de la mitad en el latifundio, y 

la productividad de la mano de obra es de dos veces mayor. Es evi 

dente que el latifundio, disponiendo de tierras abundantes, adopta 

formas de cultivo extensivo y orienta sus inversiones hacia la re ~ 

ducción de la creación de empleo, lo cual contribuye a mantener ba-

ja la tasa de salarios. El mismo monto de inversiones podr~a. teori-

camente, generar un producto de dos veces mayor, creando cerca de ~ 

de dos veces mfis empleos en el caso dd que fuera realizado en el maE 

ca de la explotaciones familiares. Así, los latifundios las inversi2 

nes sa orientan a aumentar la productividad de la mano de obra, deja~ 

do ociosas gran parte de las tierras de que disponen. Por otro lado, 

la productividüd de la mano de obra es extremadamente baja en los mi-

nifundios, por el simple hecho de qua es necesario utilizar intensi -

vamentc lu tierra, que es exigua. Dado que la productividad de la ma-

no de obra es tres veces mayor en la un~dad familiar que en el mini 

fundio, y la productividad de las inversiones~ por unidad unidad de 

tierra cultivada, es de dos veces mayor en la unidad familiar que en 



el latifundio, es obvio que una simple reestructuraci6n de la agri

cultura permitiría aumentar sustancialmente la productividad de los 

f~ctores disponibles. La actual estructura agraria brasileña por e

jemplo no opera como un freno decisivo al aumento de la producción 

por el hecho de que la oferta de las tierras sigue siendo abundante. 

El crecimiento por la formación de latifundios continua irnnoviliza~ 

do grandes extensiones de tierra, lo que significa aumento de los 

costos de transporte e insuficiente creación de empleo en las zonas 

de expansión, al mismo tiempo que en las zonas de minifundio la pre

sión sobre la tierra aumenta. Entre 1950 y 1960 la dimensión media 

del minifundio brasileño se redujo de 2.6 a 2.4 hectáreas. 

C.f. 



LATINOAMERICA.LOS POLOS DE CRECIMIENTO Y LOS ORIGENES DEL "FEUD~ 

LISMO" LA'rINOAMERICANO. La producción de metales preciosos, que 

sirvió de base economica a la fundaci6n y organización del impe

ri"4o español en las l\.mér.icas, asumi6 dos formas principales: la ex 

tracción del oro aluvial y la producción de•plata a base de mine-

rales de mayor o menor riqueza argentífera. La bdsqueda del oro 

explica la extraordinaria dispersión original: siendo tan poco n~ 

merosos, los espafiolcs ocuparon en tan pocas d6cadas tierras que 

se extienden desde el norte de M6xlco hasta Chile. Sin embargo la 

producción de oro tuvo poca importancia en la organización definí-

ti va del espacio económico, ~gatadas los depósitos aluviales de 

más fácil explotación, en general la región se despoblaba. En las 

Antillas, importante zonu productora de oro en la primera mitad 

del siglo XVI, al agotamiento de los depósitos sucedió el despobl~ 

miento, pues las propias poblaciones nativas que habían sobreiiv~ 

do a las duras tareas que les fueron impuestas trasladadas a otras 

regiones donde puedier~n tcncc ~plic~ci6n m5s rentable. En Cuba, 

como en Santo Domingo y Puerto Rico. la presencia espafiola en la 

fase subsecuente estaba ligada a actividades de apoyo & las flotas, 

que transitaban entre Sevilla y los puertos continentales Vcracruz 

y Portobello. En Chile, como en Antioquia. en la Nueva Granada, 

fueron uctividudcs a0rícol3s lLlS que fijaron u l~s poblaciones ini-

cialmente atraídas por los aluviones auríferos. La producción de pl~ 

ta (extracciGn de minernl y refinación del mratal) desempefió un papel 

totalmente distint6, pues dió origen a aut6nticos polos de crecimie~ 

to. Al revés del oro, la producción de platu exi0ió grandes inmovil~ 

zaciones de capital en galerías. obras hidr5ulicas e instalaciones 



además la caracter~stica de 

que al comienzo de la explotación el mineral era fácil de estraer 

pero de calidad inferior; al profundizar las galerías mejoraba la 

le~. De este modo, la industria exigía cap~tqles crecientes, pero 

conservaba su rentabilLdad o incluso la aum~ntaba, con el correr 

de los años. La explotación de mucl1.:is minas se prolongó durante m~ 

chas décadas e incluso siglos; dando lugar .:i un importante proceso 

de urbanización y a la formaci6n de economías satélites. El censo 

realizado por el virrey Fr.:incisco de Toledo veinticinco años des -

pués de descubierta la famosa mina de Potosí~ reveló la existen-

cia de una población 120 000 personas que vivían en torno a la fa

mosa monta~a de plata. En 1650 esa población alcanzaba a 160 000, 

siendo el mayor agrupamiento urbano que existió en las Am6ricas en 

la épOCCJ. colonial_ La demanda de alimentos, de tejidos y otros -

objetos de uso popul~r~ usi como l~ de ciertos materiales de cons-

trucci6n y de animal~s de carga, generada por esa gran aglomeración 

urbana, exigió la organización de importantes economías sat6lites. 

Así, el poblamiento de Chile. apoyado inicialmente en la producción 

de oro, encontró una base permanente en la agricultura de explota -

ción, cuyo mercado era el Pera. Del mismo modo, las regiones del nor 

te argentino, donde existía una población índigcna relativamente den 

sa, tendieron a trasformarse en centro abastecedor de tejidos y ani-

males de traac~ón p~ra el Alto Pera. 

Entre la región productora de plata situada en la actual Bolivia, 

la regi6n productora de mercurio en el actual Pera, la región A-

rica por donde crQ embarcada la plara pura Lima (esta última~ prin

cipal centro administrativo), Chile abastecedor de trigo, carne se-

ca pieles, vinos y la región de C6rdoba-Tucuman, en Argentina, de 



donde salían productos artesanales y anima.les de tiro, se form6 

una cadena de interrelaciones económicas. El polo dinámico de e~ 

te sistema era, evidentemente. la producción, y su base la mano 
~ 

de obra indigena encuadraba en el régimen de la mita. 

A diferencia de Potosí, que se vincula a las economías satélites 

localizadas entre Chile y el norte argentino, sin la intermedia -

ci6n de Lima. desponicndo de reservas de mano de obra en el anti-

plano y teniendo acceso directo al mar tanto por Arica como por 

Buenos Aires.las regiones productoras de plata de la Nueva Espafia 

permanecieron totulmcnte tributarias de lu ciudad de México, si-

tuuda entre cllus y el puerto de Verncruz. La dispersión de la pr~ 

ducci6n entre Pachuca, Zacatecas y Sonora dificultó la formación 

de un centro urbano importante capz de servir de apoyo a otras ac-

tividades económicas. De este modo, la ciudad de México- localizada 

en la zona m5s densamente poblada, de la cual retiraba un exceden-

te importante en forma de productos agrícolas o de fuerza de traba-

jo para servicios, además de ser un emporio comercial entre la me -

tr6poli y lus Filipinas- disfrutó de una posici6n dominante que no 

conoció ni_n<Junct ciudad del cont.inentc sud.:i.rncric.:ino. El régimen de f~ 

rias, reguludo por la corona, deba a la cl~se comerciante de la Ciu-

dad de M6x~co un control efectivo de las transacciones comerciales 

entre lu metr6poli y la región minera. Así, la parte del excedente 

que perm~necía en el país era principalmente utilizqdó en esa ciudad, 

a la cuul correspondi6 el papel principal en la ordenación del espa-

cio econ6mico_ 

Loa acontecimientos del último siglo de la era colonial también fue-
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de importancia para lo que llegarían a ser las economías latino

americanas. Ya nos referimos al hecho fundamental de la reanudación 

de la expansión demográfica, debida probablemente a la mayor resis

tehcia de las nuevas generaciones a las enfermedades introducidas 

por los europeos y a la reconstrucc~ón de las estructuras soc~ales. 

Esa mayor población que no era requerida para las largas marchas en 

busca de oro y parn el trabajo en lns minas. cuya declinación se de

bía al empoblrecimiento de los filones o a ln escasez de mercurio, 

pudo dedicarse al trabajo agrícola. Por otro lado~ la aceleración del 

desarrollo europeo se estaba traduciendo en un considerable aumento 

de la demanda de productos que antes eran consumidos en Cilntidades ín 

fimas: azGcar, cacao, algodón, cueros, índigo, entre otros. Nuevas a~ 

tividndes agrícolas. ligadas, a la exportación. abrieron para las An

tillas espnfiolas una fase de repoblnmiento basado principalmente en 

la población africana esclava.Las transformaciones importantes ocu-

rridas en el siglo XVI.IL~ incLuycndo la relativa a la liberación del 

comercio, tuvieron efectiva ~rnportancia para la región del caribe, es 

decir, para ln zona comprendida entre Caracas y la Habana, y para el 

R~o de la Plata. En el pr~mer caso el factor m5s importante fue la 

introducciGn de las compafi~as de comerc~o con su considcrnble poder 

financiero; en el segundo caso ese efecto catalizqdor correspondió 

a los nav~os de registro, gracias a los cuales fue posible avivar un 

potencial económico antes subutilizndo. Pura el conjunto de la regi6n 

lo sucedido en los siglos anteriores fue seguramente de mayor impor

tancia: la fase de prosperidad permitió que se organizara el espacio 

económico en torno a los pólos mLneros que sirvieron de base a los v~ 
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~~einatos de M&xico (Nueva Espan~l ~ el P~r~ (Nueva Castilla) ;la 

fase de declinaci6~ de la econom~a minera llevar~a al debilita -
• 

miento de los vínculos de las reg~ones satélites y al fortaleci-

miento del localismo. 



LECHE. APOYO OFICIAL10 EN 5 ANOS NO HABRA ESTABLOS. Actualmente en 

nuestro pars hay un déficit diario de 10 millones d~ litros de le-

che y si los productores no tienen estímulos en cinco años el de-

sabasto será totalf afirmó hoy el presidente de la Confederaci6n 

Nacional Ganadera, C~sar González Quiroga. El gobierno, agregó, sub-

sidia con dos mil millones de pesos diarios la venta de leche en 

polvo en las tiendas del sector oficial. Acompafiado por dirigentes 

ganaderos del estado durante un recorrido por el agro regional, el 

funcionario lament6 que las autoridades "no comprendan a este sec-

tor", pues ''hace más de 20 afies dejamos de ser autosuficientes y, 

además ya no exportamos crema, quesos y mantequilla''. Ahora es el 

momento justo. asever6 González Quiroga, para ayudar a los produc-

tares de leche, con lo cual se alcjarra la ''amenaza del desabasto 

del l~cteo". No es posible, se quejó, que el Gobierno Federal corn-

pre en el exterior a mil 200 pesos el litro de alimento, para pos-

teriormentc venderlo en 112.50 pesos. Se impulsa al sector, añadió, 

el gobierno gastarra menos que en las importaciones. Los problemas 

graves no se presentan ahora, serán dentro de cinco años: en dicho 

lapso, denunci6, "se acabarán totalmente los hatos lecheros en nues-

tro pars". Aunado a esto, coment~; se considera que afio tras afio 

el d6ficit del vital alimento, principalmente para los nifios, au-

mentará en forma"cscandalosa, a tal grado que durante esta misma 

fecha, pero de 1990, harán falta unos 20 millones de litros, al 

ara". Se requiere de un tr3t~micnto espacial p~ra este sector y 

fijar un precio justo y ''atractivo'', además de estimulante, para 

los productores. Pero, por el contrario, "lo manejan como un mo-

vimiento político la autorización de nuevos precios". Se debe de 

suspender las compras del lácteo en el extranjero, pues esto signi

fica una importante fuga de divisas. Actualmente nuestro país "es 

el campeón importador, a nivel mundial, de este alimento". 



-
LECHE. 

) 
IMPORTA MEXICO.~% DE LOS LACTEOS QUE CONSUME. EN LO QUE VA 

DE ! (#* SE HAN COMPRADO EN EL EXTERIOR 230 MIL TONELADAS DE LECHE 

EN POLVO. Ante un déficit actual de seis millones de litros dia-

rios en la producci6n de 1a leche fresca, M~xico importa en este 

momento 32 por ciento del l.éicteo consURlido, inform6 hoy aquí el 

subsecretario de Ganaderin de la SARH, Ernesto Enrrquez Rubio, quien 

cal.ificó como "dramática" la. dependencia del. exterior en alimentos 

básicos. Al ser entrevistado, puntuoliz6 que tan s6lo el sector 

de industrias proccsadoras de l6ctco en este año ha importado toda 

la materia prima requerida, 230 mil toneladas de leche en polvo. 

Acompañado por el líder nacional de los ganaderos, César Quiroga 

Gonzálcz -quien por separado se qucjarrn del abigeato, el cual en 

los "últimos doce meses ha reducido el hato nacional en un millón 

de cabezas"-, en una vi.sita al gobernador Guillermo Cosía Vidaurri, 

Enríquez Rubio informó que antes de terminar julio se dará a cono-

cer el Programo Nacional de Leche. "El comprom~so -adclant6- será 

disminuir a 50 por ciento las importaciones, como meta a cumplirse 

en 1994". Esto, ogreg6, una vez estabilizada la producci6n nacio-

nal. Estim6 que se alcanzará la autosuficiencia alimentaria "an-

tes de 8 años, pero mientras tanto, en la búsqueda de conseguir una 

justa remuneración a los esfuerzos de los productores agropecua-

rios, simultáneamente se pretende proteger el poder de compra". 

El subsecretario de Ganadería afirm6 que en contraste con otros 

rubros alimcnt~~ios en l~ producci6n de carne se abastece cornple-

tamente la demanda nacional y además se exporta. Aseguró que la 

actual producci6n permite asegurar el suministro del producto por 

dos años más y esta autosuficiencia se sostendrá, porque en el ra-

mo se adoptan medidas para as~ garantizarlo. Los precios diferen-



.. 

-2-
._.,lJ~G!J 

ciaies estabiecidos dan rentabilidad a ios ganaderos y, mediante 

1os cortes baratos se da acceso a los consumidores de escasos re-

cursos. En materia de fomento ganadero -comentó~ se ha dispuesto 

pasar a manos de los productores la totalidad de ios bancos de se

men, laboratorios y otras instalaciones para el desarrollo de 1a 

actividad, con cxcepci6n de los ubicad~s en el estado de México y 

de Morelos, los cuales scguir5n bajo la tutela de la SARH. Subsi

dio Solo a los Pobres. César Gonz~lez Quiroga, presidente de ia 

Confederaci6n Nacion.::tl Can.:i.dcr~, -quien ncompañ6 al. subsecretario 

para invitar al gobernador a lQ Exposici6n Nacional Ganadera a 

celebrarse en octubre próximo en la Perla Tupat~a- por separado 

mcncion6 que la scqu~a existente desde hace nueve meses, princi

palmente en el norte del país, obliga a importar m~s b&sicos este 

afio. En lo referente n la leche, expuso que la producción diaria 

de 23 millones de litros baj6 actualmente a menos de 17 millones 

de litros por ara, y scfial6 que habrá un subsidio, tan s6lo para 

el abasto a sectores de ingresos bajos del Distrito Fccral, por 

dos mil millones de pesos a corgo del Gobierno Federal. Sin embar

go, al resaltar la venta a 112.50 pesos el litro del lácteo dentro 

de 1-os programas de Liconsa, "s6lo diez por ciento del costo real. 11
, 

deploró el que ese beneficio "no 1-legase a los verdaderos benefi-

ciarios". Tambi€n se quej6 del subsidio a los cortes finos en ia 

carne: Quien quiera con1er filetes que los pague, ase.nt6 .. 



LECHE. LA INDUSTRIA LECHERAº- Si bien las compañías tranacionales de_ 

lácteos impulsan la producción en nuestro país al incentivar la indu~ 

tria lechera, no asumen los riesgos que tal especialización puede ac~ 

rrear, principalmente a los pequeños productores, aseveró el doctor -

Francis Mestrics, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, 

al participar en el X Seminario sobre economía agrícola. El doctor -

MestrLcs record6 una ~nvcstLgacL6n rca1Lzada recLentemente sobre 1a 

empresa trasnacLona1 Ncst1&, cspccLa1Lzada en productos i&ctcos. En 

nuestro pats, sc~a1o ese organLsmo aporta a1 consumo nacLona1 aproxL

madamente c1 80 por cLcnto de caf& so1ub1e, 50 por cLento de 1as in-

ches maternizadas, cerca del 40 por ciento de yogurt y el 15 por cie~ 

to de 1cchc. Esta empresa, LndLc6, basa su necesLdad de 1eche en 

dianas y pequeños productores, es decir, ganaderos que producen hasta 

un límite de 200 litros diarios, los cuales representan el 75 por --

cLento de 1os proveedores de1 1&cteo para 1a empresa, mLentras que 

1os grandes productores, que ven en 1a 1eche tan so1o un producto se-

cundar~o de 1a produccL6n cSrnLcn, suman c1 25 por cLcnto restante. 

La venta de insumos ha sido el gancho para atraer los pequeños y m~ 

dianas productores, pues Ncstl8 proporciona ganado de calidad import~ 

do a prcc~o de costo, otorga facL1Ldadcs para 1a compra de cquLpo es-

pecializado, tal ordeñadoras automatizadas, además de dar aseso-

ría técnica; t.::i.mbién. tiene un sistema de "premios y castigos" para la 

calidad de producción.. Todo esto puede motivar a una empresa, sobre 

todo a aquellas que cuentan con 1os recursos para comprar 1os equ~ 

pos necesarios en su principal actividad: la producción lechera. Sin_ 

embargo, esta especialización corre por cuenta y riesgo de los produ~ 

tares, que se exponen incluso a un descalabro económico ante las va-

riaciones del mercado, además de que se establecen relaciones de de--



pendencia con la empresa que, por otra parte, no ofrece los mejores 

precios por la producción lechera. Aún así, la empresa Nestlé, para 

su abastecimiento de lácteos tiene intereses en 17 estados de la Rep~ 

b1ica, de los cuales cinco los abarca completamente. En este sentido, 

e1 investigador coment6 que, por su importancia en 1a a1imentaci6n, 1a 

producción agrícola y principalmente la ganadera, está llamada a ser 

estrat6gica para c1 pals. Por su parte, 1a macstr~ Kos~rio PGrcz Esp~ 

jo, de1 instituto de lnvestigaciones Econ6micas de 1a UNAM, scfia16 que 

ante 1a baja ene1 consumo de carne roja se ha incrementado 1a impar--

tancia de 1a producci6n porcina y avlcola. Sin embargo, a pesar de su 

alta demanda -MGxico es el pals de LatinoamGrica que consume la mayor 

cantidad de huevos-, tanto la porcicultura como la avicultura en--

cuentran rezagadas en relación con 1~ ganadería. Ante las perpcctivas 

de integración comercial, tanto con Estados Unidos y Canadá como con_ 

la Cuenca del Pacífico, este rezago cobra una mayor importancia cuan-

do se piensa en la posibilidad creciente y cada vez m5s pr6xima de e~ 

portar, aunque, aclar6, con Estados Unidos ser& m5s dificil por las 

poirticas que trddicionalmente ha argumentado para que int.erfi!::_ 

ra con su producción. Sin embaro, tanto la crianza de cerdo como de 

aves, sobre todo de gallina, presenta un panorama de relevancia para 

favorecer l~s exportaciónes agrícolas del paísk prolo que consideró -

que se debe fortalecer la infraestructura para estas actividades. 

M. D. M. / G. R. M. 



LEON-PORTILLA, Dr. MIGUEL, n. en la Ciudad de México 

en 1926. Es maestro en artes por Loyola University (Los Angeles, 

Estados Unidos) y doctor en f ilosoZía por la Universidad Nacio

nal Aut6noma de México. Fue director del Instituto Indigenista 

Interamericano (1960-1966) y en (1973) del Instituto de Investí 

gacioncs IIist..ór.icas de la UNAM. Es miembro de lus c:icudcrnias me-

xicanas de la Lengua y de la Historia y de El Colegio Nacional. 

Ha publicado: Lu filosofía n5huatl, estudiad¿¡ en sus fuentes 

(1956, 1959 y 19GG), editada en españolé,";;n ruso ( l96l) en in-

glés (1963) y en alem5n (1970); Siete ensayos sobre cultura 

náhuatl (1958); La visi6n de los vencidos. Relaciones ind~genas 

de la conquista en español (1959 y 4 ediciones posteriores) p~ 

blicada en italiano (l96l), inglés (1963), alem5n (1962 y 1966), 

francés (1964 y 1965), polaco (1968) y sueco (1971) Los anti-

guas mexicanos a través de sus cr6nicas y cuntc:ires (19Gl, 1967, 

1970); Imagen del México antiguo (1963, 1965); Monarqu~a India

na. Fray Juan de Torquemada (1964); Historia documental de Méxi 

co (1964); Tiempo y realidad en el pensamiento maya, con pr6logo 

de Eric. S. Thompson y apéndice de Alfonso Villa Rojas (1968); 

Quetzalc6atl (1968); Pre-Columbian Literaturas of Mexico (1969) 

Testimonios subcalifornianos, nueva entrada ~ establecimiento 

en el puerto de La Paz, 1720, edición de tres documentos orig~ 

nales de Jaime Bravo, Juan de Ugarte y Clemente Guillén (1970) 

Antología de fuentes e interpretaciones históricas (1971); 

Análisis y comparación de tradiciones culturales nahuas (1972) 

y Netzahualcóyotl, Poesía y pensamiento (1972). En 1974 fue 

nombrado Cronista de la Ciudad de México. II.::i.. cstudiodo la vida 

rural. E. de M. 



LEYVA, GABRIEL.- N. y M. en la Villa de Sinaloa, 

del Estado del mismo nombre (1871-1910) Estudio' en su pueblo

natal y en el Colegio Civil 11 Antonio•Rosales' 1 de Culiacán. En 

junio de 1909, cuando murió el gobernador Francisco Cuñedo, en 

cabezó la campañ~ electoral en iccnciudo y pcriodi~ 

ta JOsé Ferre] 

do Diego Redo 

pero viol5ndose ~1 sufr¿gio ~opular el hacend~ 

legó a 1~ gubernatura de Sinaloa. En enero de 

1910 conoció a Madero y se dio a la tarea de reorganizar los g~u 

pos ferrelistas p.:irw constituir con ellos el Club Antirrelecio

nista del Distrito de Sinalou, al que representó, en abril si--

guiente, en Ju Convención del Tívol i del El iseo, la Ciudad 

de México, donde Madero fue postulado para la Presidencia de la 

República. Consurnc:ido el fraude electoral, se levantó en armas 

encabezando grupo el que destacaron Juan Díaz Salcedo, 

Emi iano Z. López, Felipe Riveras, Elías Arias y Onofre Sando

val El 2 de junio salió de su pueblo natal y recorrió los de 

Aguascalientes, El Salado, Mazocari, Portugués de Norzagaray y 

el Veranito, legando el dío. 8 a Cabrera de lnzunza. Allí se le 

unieron Jesús Félix y Luis Cota, y resistió el ataque de los ru 

rales mandados por JesGs L6pez, quien antes de morir hir~6 al 

propio Leyva. L.::i purtida revolucionaria tomó rumbo a la sierra 

y en San Vicente encontraron a Guillermo F. Peña, antiguo ferre 

lista, quien los ocultó en Aguajito de Bainoro; pero, con el 

pretexto de reclutar adeptos, marchó a dar la noticia a las au

toridades. El gabernador comisionó al capitán Ignacio Herrera y 

Cairo para que persiguiera a los revolucionarios: al mando de 
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200 hombres, sitió el aguaje y el 12 de junio tomó prisionero a 

Leyva. Se le ju~gó por los delitos de homicidio y lesiones y 

el 13 de julio, con el pretexto de una diligencia judicial, lo 

sacaron de la Villil de Sinaloa, y o. 9 kilómetros camino a Ca-

b re r a de 1 ns unza , Le y v ~"1 se detuvo y d i jo a sus e u s to d i os : 1
•

1 No 

caminaré más. No d.:i.ré un paso m5s adelante. Aquí mátenme 11
• A 

unos cuantos metros del c.:i.mino se consumó el s.:icrificio. El 

cadáver fue 1 lcvado a la cárcel públ icLl de Cul iac.:in y sus r-es

tos reposan en el pante6n municipal de Sinaloa, hoy de Leyva. 

En el lugar de su muerte se erigi6 un monumento por suscrip-

ción de todos los estados de la República. En 1914 las fuerzas 

constitucion.:ilistas fusilaron a Guillermo F. Peña, frente a 

Mazatlán. A Leyva se le considera el primer mártir de la Rev.2.. 

lución Mexicana. 

E. de M. 



LEY DE ASE!~TAMIENTOS HUMANOS.·· Las bases constitucionales de la 

1egis1aci6n sobre asentamientos humanos en México, se oponen a-

biertamente al régimen de propiedad privada,. que e1 mismo art,!, 

• culo 27 sefiala: la Ley General de Asentamientos Humanos y la 

Ley del Desarrollo Urbano del Distrito Federal confirman tal en 

frentamiento, todo lo cual propiacia su inculplimiento e inseg~ 

ridad jurídica. 

La Ley General de Asentamientos Humanos en el art~culo 41 sefiala 

que la propiedad privada podrá ser afectada por la expropiaci6n 

por causa de utilidad pública> si la autoridad competente lo ju~ 

ga necesario basandose en cualquiera de los casos que enumera el 

art~culo 3, Este art~culo sefiala los fines de la regulación de los 

asentamientos humanos, fines que como exposición de motivos ser~an 

inmejor~bles~ pero que como causas concretas para dictar una ex -

propiación con demasiado vagos e imprecisos, prestándose a cual 

quier interpretación subjetiva. En general los artículos que se r~ 

fieren a la afectación de la propicdaG, van más alla del régimen 

que establece el artículo 27, pues enfrenta irreconciliablemente a 

la propiedad priv3da con lo que debemos llamor propiedad social¡ y 

necesariamente una la social tendrá prioridad sobre la otra. Pero 

para dar tal jerarquía a la propiedad social habría necesidad de cam 

biar a tal punto nuestra Constituci6n que obviamente cambiaría las 

desiciones ~olít~c~s fund~mentalcs. pues ~l régimen que tal constit~ 

ción señalaría~ sería otro muy distinto al que actualmente nos go -

bierna. 

Ahora bien, creemos que en esa 1egislaci6n de aentamientos humanos 

deberá dar al país un marco jurídico que permita solucionar los gra-

ves problemas que reiteradamente hemos señalado, apenas balbucea sus 
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primeras palabras, no detenga~os el desarrollo de ese lenguaje.La 

so~a e1aboraci6n de leyes no resuel~e prob1emas sociales~ el que 

ha~amos una constitución correcta es la que indica el camino a se 

guir, pero la uctuución corresponde al hombre~ 

Un planteamiento urbano que responda a todas las necesidades socia 

les dcbcr5 reducir harta terminar el contraste entre la ciudad y el 

campo; y esto se lograr5 cuando estemos dispuesto a aceptar que la 

gran ciudad toma los mejores y mayores recursos de un pa~s y no los 

devuelve, las gr~ndes obras de inCraestructura, se hacen pensando -

en las necesidades de esa gran metrópoli, todo esto en perjuicio de 

ciudades y pobludos pequeños que cürcccn de los servicios públicos 

mas indispensables. La concentración humana en las grandes ciudades 

debe repurtirsc en todo el territorio, descentralizando y distribu-

yendo de asa manera los servicios pGblicos y privados, 

Es el sistema económico, el capitalismo, de nuestro paSs la causa pr~ 

mera de los problemas urbanos, ya que para mentener tal sistema la -

ciudad debe crecer, ampliando avenidas, ensanchando calles, haciendo 

v~as rapidas. etc, todas estas modificaciones incrementan artificial-

mente el valor del suelo, pues en tales avenidas se construirán edi-

ficios colosales pura toda cJ.ase de empresas. Los antiguos moradores 

tendr5n que buscar otro lugar para v~vir en las orillas de la ciudad, 

de esa mwnerci crecer& desordenadamente. 

Los obreros y empleados viajar5n varias horas para trasladarse a sus 

trabajos, con la consiguiente fatiga, poco rendimiento~ mala alimen-

taci6n, etc~ 

Pareciera que lo Gnico importante es hecer avenidas y calles cada d~a 



más grandes para que el número de automóviles aumente ( con el ca~ 
~ 

siguiente aumento en la venta de autom6viles) sin cesar, mientras 

la ciudad se deshumaniza, se contamina pierde su fisonomía, sus 

sus habitantes no tienen la menor posibilidad de identificarse con 

su ciudad. El ruido, los anuncios comerciales, las "diversiones" 

que denigran, el aumento en las tensiones sociales, poco a poco van 

acabando nue~tr~ b~sc cultural y ofreciendo en can1.bio un consumismo 

desaforado y un desprecio hucia nuestras tradiciones. 

Nuestra legislación sobre asentamientos humanos deber5 dar al hombre 

la gar~nt~a de que podfa vivir en una ciudad pequefia, sana,limpia, 

segura, bell.:i. con viviendas dignas, eficientes servicios públicos, 

cultura,rccrcación y respeto al ciudadano.Es la sociedad de los hom-

bres la que crea el derecho y la que se ha dado a s~ misma las nor -

mas jurídicas que reLlejan sus logros y aspiraciones; hagamos posi-

ble un derecho urbano que refleje y haga posible las m5s altas aspi-

racioens humanus. La creación de ciudades pequeñas ayudaría a la de& 

centralización, estas ciudades tendrían de 100 u 400 mil habitantes 

y en los que practicamcnte no habría necesidad de automóviles. Otra 

medida parQ contrarrestar la 9run circulnci6n de automóvicls sería el 

impedir el traslado innecesario de personas es el caso de la asis-

tencia a centros escolares diametralmente opuestos a los domicilios 

particulares( es significativo el descenso del tráfico en 6poca de -

vacaciones escolares); de este modo los particulares acudirían a ce~ 

tros escolares cercanos a sus sornicilios, sin usar transportes, lo 

que tal vez, fomentaría el uso de bicicletas con vías exclusivas para 



ellas, y por su~uesto descentral~z•ndo los pr~nc~pales 1u~ares de 

e:tudios super~ores~ 

Todo esto ayudarXa a evitar el qeterioro dei suelo, P~es no ha 

bría necesidad de utilizarlo para el crecimiento asfaltado de la 

ciudad, y acrecentarfi su valor beneficiando a la comunidad con o -

tras usos (Breas de recreo, jardines, agri~ultura, ate,) poni~ndolo 

a salvo de los horribles anuncios comerciales y otros usos que de-

terioran el gusto de los habitantes, el aire ser~a m5s puro, el ru~ 

do ser5 menor y el hombro vivlrfi. Este es un trabajo preliminar, se 

pretende invitar a los interesados en esta poblemática, a continuar 

sefialando cr~ticamente las herramientas de orden legal que puedan -

ayudar a la solución de la misma. 

R.M.D.L.D,F. 
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LIMITES MARITIMOS ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS y LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA* SEGUN EL TRATADO CORRESPONDIENTE.En las relaci2 

nes entre México • y Estados Unidos1 casi permanentemente empañadas 

por crisis y conflictos gue por lo general tardan varias décadas en 

superarse, el presente tratado sobresale como un caso excepcional 

de cooperación bilateral. 

El tratado fue ncaociado en unos cuantos días de discusiones entre 

reprcsentu.nt.c~ Llipl.0111.':it.icos c..1e a1nbos pu..íses. en 1976, resultado de 

un intercaniliio de notas entre las respectivas cancillerías, del 24 

de noviembre de ese afio, que sirvieron de acuerdo provisional mien 

tras se firmó el instrumento definitivo dos afies más tarde. 

Lo excepcional del acuerdo a que se llegó es que contrasta con la 

manera en que los dos países han tratado de resolver, tradicional 

mente, sus diferencias en cuanto a cuestiones fronterizas. Los di 

versos tratados bilaterales concernientes a las fronteras, a los rí-

os internacionales que las cruzan, e incluso mBs especídicamente ala 

delimitación de sus contiguos mares territoriales, tuvieron siempre 

que pasar por LorLuosos periodos salpicados de conflicto, falta de 

entendimiento mutuo y exacerbado celo. 

Una vez consagrado el derecho del estado costero a establecer una zo-

na de 200 millos u lo lurgo de su territorio en el mar, como resulta-

do de los trnb3jos de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Derecho de Mar, ambos países procedieron a adaptar su legisla 

ción respectiva para el efecto. Sugía entonces la necesidad de deli 

rnitar las nuevas zonas creadas, la Zona Económica Exclusiva de México 



por una parte y, por la otra, la Zona de Administración y Conser

vaci6n Pesquera de los Estados Unidos~ 

U~ilizando los criterios estipulados por el derecho internacional 

para los cusos de mares ~dyacentes, sobre tbdo el de equidistancia, 

y con unu grQn dosis de buena voluntad, ambos países llegaron a un 

acuerdo que dcbcrra servir de modelo para aquellos parses que tan-

tas dificultades enfrentan para delimitar sus espacios marinos con 

sus vecinos. Buenos augurios se vislumbrarran para las relaciones 

de M&xico y Estados Unidos, si tuvieran la misma actitud que ejer 

cieron al concluir este tratado en otros dificíles asuntos que hoy 

mismo los tormentan. 



LOYO, Lic. GILBERTO. N. en erizaba, Ver., en 1901; 

m. en la Ciudad de México en 1973. Estudió primaria y pre-

paratoria en su ciudad natal, derecho en la Universidad Na

Cional de México y economía y estadística en la Universidad 

de Roma, donde obtuvo la liconciatur~ en 1932. En 1946 re 

cibió el grado de doctor honoris causa de la Universidad de 

Veracruz. Fu§ catedrático en las Escuelas Nacional de Agr~ 

cultura en las del Instituto Polit6cnico Nacional y en la 

Escuela de Econom1a de la UNAM, fuG por ocho afies director 

de la Escuela Nacional de Econom1a, donde hab1a fundado la 

clase de dcmograf1a. Desde 1930 hasta su m¡_¡-ey-re:_~ partici-

pó en el levantamiento de los censos Dilcionales; fué DireE_ 

tor de Previsión Social en el Departamento del Trabajo en 

el R§gimen del sufior Gral. L5zaro Cfirdenas. A él,sc le de-

ben muchas de las innovaciones en los cuestionarios ~ la 

creaci6n del Departamento de Muestreo Estad1stico, en la fli

recci6n general de Estad1stica que el fund6 en (1950) '. All1 

se autodesign6 Presidente del Consejo T§cnico de los censos 

en ( J.960) . De J.952 a 1958 fue Secretario de Econom1a en el 

gobierno del presidente Adolfo Ru1z Cortinas. En enero de 

1963 fue nombrado presidente de la Comisión Nacional de Sal~ 

rios Mínimos, cargo que desempeñó sin dejar los de coordina

dor del Comit§ Asesor del Fideicomiso de Minerales no met&l~ 

cos y consejero del Banco Nacional de Comercio Exterior. 

ta 1971 fue miembro de la Junta del Gobierno de la UNAM. 

Ha_§! 

FU,!l 

dó, además el Centro de Investigaciones Agrarias en el que -
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•publicó numerosas monografías de los especialistas m~s no

tables del país~ 

~ajó con el autor de este Diccionario: en la 

Quinta Conferencia Interamericana de Agricultura, en la Sex 

ta Regional de la FAO para América Latina y en el XIX Con-

greso Internacional de Sociología, el que presidió M6xico en 

el D.F. en ( 19 6 O) . En 1961 encabezó una misión mexicana a 

Italia y Austria para estudiar los sistemas de los organis-

mas descentralizados y de las empresas de participación es-

tatal. Es autor de los siguientes estudios: Sobre ensefian-

za de la historia (1929) la emigración de mexicanos a los 

Estados Unidos (1931); L.:is deficiencias cualitativas de la 

población de Méx i.co y una pal í t ica dcrnoi:rr,:1 E ic;i n0-cion.::tl ( R~ 

ma, 1932); La concentración .:igr.:1.ria en el mundo (1933); La 

polític.:i demográfica de ! .. léxico (1935); La concentración agr~ 

ria en 28 países (1941) Esqucn= demogrfifico da M6xico (1946) 

La presión dcmogr5fica (1~49); Lugar de un censo agrícol.:i en 

un sistema de est~dísticas nacionales (1959) L.:i. Revolución 

Mexicana no ha tarminQdo su tarea (1960) La poblución de 

México, estado actual y tendencias 1960 1968 (1960); Notas 

sobre poblacón y desarrollo econ6mico (1963) Algunos probl..§:_ 

mas demográficos de r.16xico y .tun6rica Latina (en Cu.:idcrnos 

Americanos, enero-febrero de 1967), Dcm.:isiados hombres, po-

cos val.ores humanos y explosión demográfica (En Espejo No. 8) 

Tres breves estudios: sobre desarrolJ.os regional.es (1970), 
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Inmigración a1 Distrito Federa1 (1970) y Gobernador es po
~ 

b1ar ( 1970) (Notas tomadas de su Curricu1um vitae) . 



LL 

LLAMA.- Zoo1. Mamifero rumiante, de 1a familia de 1os camé1idos; es 

e1 Loma g1ama, que alcanza unos seis palmos de altura en los lomos y 

cerca de dos metros de pies a cabeza. Tiene el cuerpo robusto y pro

tegido por denso pelaje lanoso; cuello largo y erguido y largas ore

jas levantadas y dirigidas hacia delante. El color de sus lanas varía 

en extremo, ofrecLGndosc ejemplares totalmente blancos negros, ma-

rr6n o manchados, condLcL6n gcncral~=ada los an~males dom&st~cos. 

V~vc pr~nc~palmcnte en la zona and~na de Bol~v~a y PerG, s~endo para 

1os moradores d~ t~lcs rcg~oncs el Gn~co elemento de transporte, a -

cuyo objeto cuidan do su reproducción y domesticación. Esta llega a_ 

tal extremo que dos o tres hombres conducen sin gran esfuerzo manadas 

de c~cn a c~cnto c~ncucnta ~nd~v~duos. Para la carga se les ata en -

un saco al lomo, aujcto por una soga, y ver~f~can largas jornadas por 

terrenos montafiosos, dando pruebas de gran rcs~stenc~a. por lo cual 

se ha comparado la LLAMA al camello del Ant~guo ContLnente. Su carne 

es comestible; piel, luego de curtida, se utiiiza para muy diver-

sos usos. Su iana se empiea para fabricar tejidos aigo bastos. 



LLANTEN.- Nombre vulgar de varias plantas del género Plantago, de la 

familia de las plantagináceasº Se desarrolla principalmente en los 

suelos arenosos, conviene extriparla de las prados, cortando las p1a~ 
~ 

tas por debajo del cuello. 



LLAVA.- (Andira inerrnis, H. B. K.)º- Arbol de la familia de las legu-

minosas, que presenta las hojuelas ovales, lanceoladas, agudas· y lam

pi~as en ambas caras y flores dispuestas en panojas. Crece en 1as An

tillas y otros puntos de América; su corteza es narcótico-acre, ha---

biéndosc empleado como vermifuga. 
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LLORA SANGRE.- (Bocconia arborea, wats.). Arboli11o mejicano de la -

familia de las papaveráceas, llamado también Pa1o del diablo, Ingua~ 

de~ Pa1o de Judas, Chica1ote grande, etc., que debe e1 nombre de LL~ 

RA SANGRE a 1a propiedad e1 tronco de dejar f1uir por sus heridas un 

1Íquido rojizo, 1íqui<lo que 1os indios mejicanos emp1ean para teftir. 

El árbol mide de ~ ~ 6 mtsº de altura y tiene tronco con corteza su-

berosa y agricta<ln. Las hojas son a1ternas, 1argas, lanceoladooblon-

gas con base cuneiforme, formadas por 16bu1os estrechos, agudos, de~ 

tados- La cara inferior h~11asc recubierta de vc11o de co1or obscuro. 

Las floras son pcqucftas, reunidas en panojas termina1es grandes¡ el 

fruto es una c~psula elíptica, que contiene una semilla comprimida -

que da husta el 25 por 100 de aceite. Los indios emplc~ban las cort~ 

za y las hojas para diversos usos medicinalesu 

LLORON.- V. ROMPEUUESO. (Guettarda lucida). Rubiácea antillana de -

unos ocho metros de altura, cuyo fruto comen los cerdos y algunas --

aves. Es de madera mala. 

LLORONA.- (Cyril1aantillana, Mich.). Ericácea antillana, de flores~ 

en racimos estrechos, colgantes, de donde recibe el nombre popular._ 

Su madera úsase en carpintería. 

LLOROSA.- (Spindalis portoricensis, Bryant) _ Ave canora, de las ta-

nágridas; propia de Puerto Rico, en donde abunda sólo en ciertos pa-

rajes como MaySgucs, Aguadilla y Quebradillas. En otros falta comp1~ 

tamente. Su cabeza negra con dos rayas amarillas a cada lado, limita~ 

do los ojos por arriba y por abajo, caracteriza su icientemente a e~ 

ta especie. Se alimenta de frutas. Por su canto y la coloración del 

plumaje se le caza para enjaularla. 
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LLUVIA.- Caída de agua procedente de condensación del vapor acuoso 

de la atmósfera. Este vapor no se condensa en LLUVIA más que en ca-

sos excepcionales; casi siempre pasa por el estado intermedio de ne

bfinas o nubes. Las gotitas que se forman se mantienen en suspensión 

gracLas a su pequefiez; sL llegan a rcunLrse en gotas m&s grandes ve~ 

cen la resistencia del aire y llueve. Todas las causas que detcrmi--

nan la saturacL6n del aLre, as decir, que hacen que el aLrc contenga 

el máximo de vapor de aqu~ que puede contener a una temperatura deter 

minada, producen LLUVIA. Las dimensiones de las gotas de LLUVIA son 

varLables; en general son mayores en verano que en LnvLerno y en los 

paLscs c&lLdos que en los frLos. Varian desde un minLmo de una decL-

ma de milimctro las lloviznas un m5xLmo de m&s de sLetc mLlL~e= 

tras en las tormentas. La velocidad de la caída es directamente pro

porcLonal al volumen de las gotas. Ello explLca por qu&, cuando empL~ 

za llover, las prLmaras gotas que llegan al suelo son m5s grandes_ 

La LntcnsLdad de las LLUVIAS mLde por el espesor de la capa de 

agua que formarian sobre un suelo horLzontal e Lmpermeable. Este es

pesor se mLde medLante aparnton dcnomLnados pluvL6metros (V. esta 

voz). Las ~quus pluviales no son completamente purus; las gotas que 

caen primero arrastran cantidad variable de polvo del aire, más o me 

nos abundante, sobre todo en las regiones industriulcs. Arrastran 

adem&s cLcrtos gases solubles, como los vapores amonLacales y nLtro-

sos; esta arrastre tiene importancLa agrarLa por cuanto raprcoanta -

la aportación ul suelo de substancias nitrogenadas. Calculando una 

LLUVIA media anual de 500 milirnetros, el enriquicimicnto del suelo -

en nitrógeno pasaría de 13 kgs., es decir, una cantidad igual a la 

que contienen 90 kgs. de nitrato de sosa. En las regiones ecuatoria-

les esta cantidad es bastante mayor. Factores que influyen en la pluvio-
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s~dad. La cant~dad de agua que cae anualmente en un determ~nado ~ugar 

depende de varias causas: 1a 1atitud, la dirección de los vientos do-

rni~antes, la distancia que lo separa del mar y el relieve del terreno. 

La ~nfluencia de la lat~tud puede observarse, por ejemplo, en el he-

cho que en las prox~m~dades de las lat~tudes de 30ºNorte y Sur se dan 

las calmas trop~cales dcb~das a que el a~re en estas ragioncs tiene -

mov~m~ento general descendente, de lo que resulta la extrema rare-

za de las precipitaciones y por lo tanto la aparición de desiertos: 

Ar~zona, Sahara, Arab~a, Pers~a, en el hem~sfer~o Norte, y Pera, Kala 

har~, Austral~a, en el hem~sfer~o sur. El origen de los v~entos domi-

nantes, y por lo tanto su mayor o menor humedad, t~enc tamb~5n impor-

tancia en la abundancia y frecuencia de las precipitaciones. Lu costa 

chilena, al sur de Valdivia, lluviosa, y la costa de la Patugonia 

relativamente seca porque el mismo viento, que sopla del Este, es 

mar~no para Ch~le, es dec~r, cargado de humedad, y cont~nental para -

la Patagonia, Los vientos lluviosos son marinos, de manera que cuanto 

más alejada se halle del mar una reg~6n determ~nada, mfis llcg~ 

rán a ella los v~entos del mar y, por lo tanto, menos frecuentes o m~ 

nos abundantes ser5n las LLUVIAS- No obstante, la sequedad del aire -

lejos del mar puede hasta cierto punto ser compensada por la humedad 

procedente de lagos, ríos, bosques, etc. Por Último, el relieve del -

terreno tLunc ta~bL6n infiuoncia sobre las prccioitac~ones. cuando el 

viento encuentra una pendiente que le obli~a clcv~rsc, enfria y 

da lugur a LLUVIAS abundantes; cuando llega ln pendiente opuesta y 

la desc~ende, ha abandonado ya la mayor parte de su humedad y ademAs 

se calienta, lo que le aleja <lel estado de saturación. Si se examina 

la lista de localidades más lluviosas se comprueba que están todas s~ 

bre las vertientes montañosas expuestas los vientos húmedos. 
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Distribución de 1as iiuvias durante e1 día. La distribuci6n de 1a LL~ 

VIAS durante e1 dia está en re1ación con 1a latitud. En 1as regiones 

ec~atoria1es donde 1a 11uvia está bajo 1a dependencia directa de1 ca

lor solar, las precipitaciones acuosas se producen en el momento de 

mayor de1 día, decir, por 1a tarde~ En 1as regiones templadas 1a 

distribuci6n est& determinada por dos causas; los movimientos de 

vecci6n t6rmica y laH duprcsiones atmosf6ricas. Las LLUVIAS convecti-

vas, que deben su orígen u 1os movimientos genera1rs de la atmósfera, 

se producen principalmente durante la tarde; esto ocurre sobre todo -

iejos de las costas Bn cambio, las LLUVIAS cicL6nLcas, debLdas a pe~ 

turbacLones den&mLcas de la atm6sEera, tienen lugar a toda hora y pri~ 

cipalmente por la mafiana. Distribución Lle las 11uvias durante el año~ 

La forma como las LLUVIAS se dLstribuyen durante el afio tiene tambi&n 

mucha importanc~aj Así, 800 mms. de agua distribuidos en cuatro meses, 

con ocho meses de sequedad, no producen sobre la vegetaci6n los mismos 

efecyos que 800 mms. repartidos durante todo el afio. En el prLmer caso 

el clima serla seco y en el segundo hGmedo. La distrLbucL6n anual de 

las LLUVIAS en un lugar determinado constituye el r&gimen pluviom&tr~ 

co del lugar. En los paises dondo los períodos de sequía y de LLUVIA 

se reproducen cada año la misma época, el año se divide en dos es-

tacLones, ia seca y la lluviosa. En las regiones intertropicales, las 

LLUVIAS son casL Gnicamente ocasionadas por las corrientes de aire 

ascendente que se producen la zona de mayor calor. Pero como esta 

zona sufre anualmente un movimLento de p&ndulo que cesuit~ de las va

riaciones ñe los rayos solares, pasando dos veces al año por el mismc 

lugar, hay en las regiones intertropLcales dos estacLones de LLUVIAS 

que se producen en los momentos de las dos máximas anuales de temper 

tura~ Estas tlos máximas se acercan una a otra a medida que se avan~ 
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hacia 1os trópicos, donde se confunden en una sola¡ 1os mismo ocurre 

con las dos estaciones de LLUVIAS que van haciendo desaparecer 1a e~ 

tac~6n seca ~ntermcdLa, llamada en Am&r~ca verano o veran~to. Para 
• 

iguales lat~tudcs, las estaciones secas de las regiones situadas al 

Norte del Ecuador corresponden a las estaciones húmedas de las regio-

nes del hcmLsferLo Sur, y v~ceversa_ En las reg~ones templadas pr6x~-

mas los tr6pLcos el verano es seco y el. ~nv~erno lluv~oso. 



MACIAS,LIC. JOSE NATIVIDAD, N. 

en la Ciudad de México en 1948. 

en Guanajuato, Gto., en 1970;m. 

Estudió en las escuelas nacio-

nales Preparatoria y de ~urisprudencia,de la Universidad Nacio 

nAl, graduandose en esta última de licenciado en derecho en 

1894. Fue diputado federal a la XXV-Legislcttura, la Última del 

porfiriato (1809-19ll)Adherido al Partido 

del triunfante Madero, volvió a ocupar una 

Ancirreeleccionista 

curul en la XXVI 

Legislatura (1911-1913),la cual fue disuelta por el general Vic

toriano lluerta. Con la mayor~a de sus compafieros legisladores, 

estuvo preso en la Penitenciar~a del Distrito Federal (1913) .A

filiado al constitucionalismo, fue un eficaz colaborador del Pr~ 

mcr Jefe del Ejército Constitucionalista: representó a su Estado 

en el Congreso Constituyente (1916-1917) y fue coautor del Pro

yecto de Reformas a la Constitución de 1857, gue Carranza presen

tó a ln asamblea, el que en su mayor parte, fue rechazado por el 

grupo radical encabezado por Jara, Monzón, Cravioto, Mújica y otros 

Durante el gobierno de Carranza (1917-1920), fue rector de la Uni

versidad de México; y antes director de la Escuela de Leyes; y a la 

muerte del presidente (20 de mayo de 1920), vivió por un tiempo en 

San Antonio, Texas, dedicado al periodismo. Vuelto al país en 1921, 

trabujó con éxito en el ejercicio de su profesi6n. Muri6 el afio de 

1948. 



MAGAÑA GILDARDO. N. en Zamora, Michoacán., en 1891; m. 

en la Ciudad de México en 1939. Estudió en el Seminario de 

su ciudad natal, y más tarde la carrera comercial en San Anto

nio, Texas. Establecido en la capital de la República corno 

contador, organizó grupos obreros para oponerse al presidente 

Dlaz y tornó parte en el complot de Tacubaya. Fue maderista y 

después se adhirió al :c:ap,1tismo. Fue uno de los firmilntes del 

Plan de Ayala (25 de noviembre de 1911 y jefe del Estado Ma-

yor de Emiliano 

bertador del Sur 

viembre de 1915) 

Zapata. Representó al jefe del Ejército Lí

en la Convención de Aguascalientes (6 de no

y contribuyó a la unión de éste con Villa. 

Fue electo por esa asamblea gobernador del Distrito Federal y 

Secretario de Gobernación del Gabinete del Presidente de la 

República nombrado en la misma convención; pero casi nada pu-

do ejercer a causa de la lucha con 

listas. Después del asesinato de 

abril de 1919) se le designó Jefe 

las fuerzas constituciona

Zapata (Chinarneca, 10 de 

del Ejército Libertador del 

Sur. con cuya designación continuó la guerra de guerrillas 

contra el gobierno de Venustiano Carranza. Se unió al Plan 

de Agua Prieta (25 de abril de 1920) y más tarde fue jefe 

de las Colonias Militares Agricolas y organizador de la Comi

sión Nacional Agraria con el gobierno de De la Huerta. Duran

te el gobierno del presidente Cárdenas, fue nombrado goberna

dor del Teritorio NOrte de Baja California (1936-1938) y lue

go electo Gobernador del Estado de Michoacán (1938-1939). 



Ocupándo este cargo, fue mencionado como precandidato a la 

Presidencia de la República. El rescató el archivo de Zap~ 

ta, mismo que conservó hasta su muiert~ pues, fue adquirido 

por el rector Don Ingancio Chávez para el Instituto de In

vestigaciones Históricas de la Universidad Nacional. Es

cribió la monumental obra sobre Emiliano Zapata y el agra

rismo en México en 4 vols., durante los apos de 1934-1937. 



MAI~~- Aunque se cultiva en todo el país, ocho estados aportan el 
75%. Aunque en todos los estados de la República se cultiva, ocho 
ent1dades -Ja11sco, estado de M&x1co, Ch1apas, M1choacan, Puebla, 
Veracruz, Tamaulipas y Guerrero- aporta 75 por ciento <lel tot~l 

de maíz cosechudo en México, expuso hoy aquí el subsecretario de 
Política y Concertación de la SARH, Gustavo Gordillo de Anda. An
te la 1mpos1b111dad de as1st1r al S1mpos1um Nac1ona1 del Maíz, 
que•se celebra aquí, la lectura de su ponenc1a la h1zo el coord1-
nador de usesorcs de esa subsecretaría, Jorge Villar Llorcns. En 
su expos1c16n, Gord1llo de Anda destac6 tambi&n el consumo en198~ 
de 15.4 m1lloncs de toneladas del grano, de las cuales 4 1 m1--
11ones de toneladas fueron 1mportadas. Al respecto, 1nform6 que 
en 1990 las compras al exter1or ascender&n a s6lo tres m1lloncs 
de toncl~das, ante las perspectivas para este año de producir máS 
de un m1116n de toneladas respecto 1989. 

l. 



Las Necesidades Internas Superan los 16 Millones de T~ 

neladas. 

Un déficit superior a los 5 millones de tonela

das de maíz registrará 1-léxico en el presente ciclo produc-

tivo primavera-verano 1990, ya que se estima una cosecha 

de 10 mil.lenes 650 mil toneladas, cuando las necesidades 

internas superan ligera~ente los 16 millones de toneladas. 

Estadísticas oficiales de la Direcci6n de Econ~ 

mía Agrícola de la Secretaría de Agricultura y Recursos H~ 

dráulicos (SARH) precisan lo anterior, y citan que en 1.o 

concerniente al ciclo productivo otofio-invierno 1989-90 

·-cuyas cosechas maiceras se están levantando en estos mo-· 

mentas- "vienen con buenos índices <le producci6n": Al. 21 

de junio pasado sG habían cosechado las sieIT.br.:is de 194 mil 

hectáreas, y para finales de junio se espera acun1ular total. 

de un millón 182 mil toneladas del grano, cultivado en las 

713 mil hectáreas programadas. 

ESTIMACIONES EN RELACION AL MAIZ 

Con respecto al ~aíz, grano base de la alimenta-

ci6n mexicana, la SARI-I apunt6 que en ciclo otoñop.-.invierno ...... 

1989-90 la producción ~or estados se calcula finalmente en 

578 mil toneladas para Tamaulipas; Veracruz, 180 mil; Sina-

. ---. ) 
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loa, 52 mil más; Chiapas 51 mil toneladas; Oaxaca, 49 mil, 

y otras entidades cantidades 

completarán más de un millón 

aún Illenores. re ro 

182 mil toneladas. 

en total se 

Para el ciclo primavera~verano 1990-90, se cult~ 

v6 una superficie de 7 millones 257 mil 528 hectáreas. 

Al 31 de mayo se tenía un avance de siembras en 2 millones 

016 mil 97 hectáreas. ~l final del ciclo, se espera una e~ 

secha de 10 mi11ones 681 mil toneladas de ma~z- De estas -

el 80 por ciento scr5 blanco o de primera calidad y el res

to de color amarillo. 

La Dirección de Economía Agrícola, que lleva un 

seguimiento de las siembras no s61o en maíz y trigo, sino 

que también en frijol, sorgo, oleaginosas y otros granos, 

hace notar que pwru el ciclo prim~veral, el estado de Ja~ 

lisco tendrá una aportación al consumo nacional de un mi

ll6n 902 mil. l:oncl<:tdas; el estado de México llegará al. mi

llón 793 mil toneladas; Chiapas, un mi116n 259 mil tonela

das; .Michoacán 752 r.iil; Puebla 702 mil, y otros estados 

aportarán cantid~des si0nif icativas pero con las cuales no 

se podrán cubrir plenamente las necesidades del Mercado do 

méstico. 

En las mismas estadísticas de la SARH se hace -

notar que en el ciclo otoño invierno, cuyas cosechas están 

en proceso de levantan1iento, se tuvo una baja producción a 

consecuencia del escaso estimulo al campesino por los bajos 
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precios de garantía, el alto costo del dinero y los insumos, 

elevaci6n permanente de predios y tarifas, y hasta porque se 
~ 

dejaron de sembrar 50 mil hectáreas, por falta de agua y hu-

medad en el ciclo. 

Tambi6n porsuc hubo regiones, como en el estado -

de Tarnaulipas, Llande se dejaron Ue sembrar maíces por algo-

d6n, que resultaba rn5s rediCuablc. Así como en este caso hu 

bo cambio de tierras para otros cultivos. 

Sin embargo, notificó la SARH, se es~era que con 

la norrnalizaci6n de las lluvias, se cumplan las expectativas 

de siembra, y se pueda cosechar lo suficiente para atender -

las necesidades del mercado interno. 



MALDONADO, DR. FRANCISCO SEVERO.- N. en Tepic (hoy de Nayarit), 

cuando pertenecía a ia Intendencia de Nueva Galicia, en 1775; m· 

en Guadalajara, Jal. en 1832. Siendo estudiante del Seminario de 

s~ciudad natal. obtuvo por oposici6n las cátedras de filosofía 

y teología, doctor5ndose en 6sta Gltima y CQ cánones. Se le con

firmaron las órdenes sagradas sin los exámenes de rigor. Cura in 

terina d~ Ixtl8.n 1 "f:t1ndó Lll1Í una CSC1._1Glu gue dotó d0 b.ibliotec.:t; y 

Cura de M.::i.scoto. en 18l0,... Se pre.sentó .::i Hic1.::tl•30 en Gu.::;.c1.:i l_a.ja:::a 

para proponerle la publicación de un periódico que propagara las 

ideas de la insurgencia. ~yudado por el doctor Angel de la Sierra 

y el licenciado In0nacio L6pcz Rayón. dio a las prensas El Desper 

tador Americano, del que nparecicron 7 nGmcros. Derrotados los in 

surgentes en el puente de Calderón (17 de enero de 1811) y tomada 

Gu,adalajara. por lets fuerzas virrcyna.les. (21 siguiente). Mo.ldonu.do 

pidió el indulto, que le ~uc concedido el 12 de maczo de ese afio ·

con la condición de que redactara el semanario El Tel6grado de Gu~ 

dalajara (1811-1813), en defensa de la cnusa realista. Mfis tarde -

fue cura de mascota y de Jalostotitlftn, Jal., y ~n 1821, diputado a 

las Cortes Espuñolus~ Escribió en es~ ocusión El Pücto Social pro 

puesto a Espafia, pero no llegó a dcsempcfiar el cargo de diputado a 

causa de lci consumación de la Independencia. Publicó la Memoria Po 

lítica instructiva de Fray Servando y un estudio del abate Pradt y 

otro de Vclino. todos importantes y valiosos. ~medida que fue sien 

do víctima de la cequera~ se refería con mayor sClrcasmo a sus con 

ciudadanos: "Los mexicanos-dec~a- son ocho millones dG orangutanes". 

Reimprimió la obra de José Gonz&les"Ensayo pr&ctico de la simplifi -



caci6n del estudio de las lenguas escritas verificado sobre la in-

glesa para ejemplo de las demás (Guadalajara, l8l3) y, al final de 

su vida, publicó dos obras mas El triunfo de la especie humana 

(~uadalajara, 1830). El triunfo de la Especie Humana para moderni~ 

zar l.:t sociedad con base en la filantrop~a. Mal.donado fue hombre de 

ideas avanzadas, más allá del liberalismo del siglo XXVIII, ncercán 

dese al socialismo utópico de Saint Simón y de Fourier, de quienes, 

al aprccer, no conoció sus obras. Postuló el reparto de tierras, em 

~zando por las de l.:i. cost.rl de ,Tu._1.isco, p.:tr~~~-i~~c~ usufructo;pro 

puso que el Est..J.do .fuer.:i rcqul.:.i.dor dcL cnm0rc-Lo y ele lus pror~_C?dc:i.~ 

r~stic9~ que l.a u.dministr.:ición de los recursos económicos de hi-

ciera por conducto de un B.:inco único. Fue presursor de numerosas le 

ye·s, entre otras las Ue Tnstrucción, de Prisciliano S5nchez, y de 

Abolición de nlcabalas en Jalisco, e influyó notoriamente en el pen-

samiento jurídico y social de la generación de jóvenes liberales j~ 

liscicnses de su tiempo. Murió desconocido por los economistas de 

su tiempo y de ahora, Su biógr.;:ido Don I'o..ulino :-1.:ichorro Narvaez le -

considera presursor del agro..rismo y del sindicalismo mexicano de 

1917, pues algunas de sus ideas renovadoras encuentran su origen en 

este su remoto ancestro que aquí recordamos. 
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fl[an<lamien to. Esta voz design6 en las leyes de In<lias una for-

ma. de disposición deriva.da si.n duda del empleo hal>i.ti.E1l del "m~uulo y 

ordeno" o "mandarnos y ordeni:t . ..r,os", en todo p!:"'ecepto que se promulga. 

Su generalidad hizo que se emplease para rle sign::'lr 6r11.~n8 s !"JrOced~n

te a de toda clase al..t tnri_rt::l.rle s. De srl.e l1.1t_~E:O es f"re cuen tí si~o en las 
~ 

de los virreyes, c·..J.no se pue,_1e ver. p:J:r ejemplo, en l3.. copiosa docu-

men·ta.ci6n 3.port:a1ia por Silvio Z<:l.val.a on su Colección r~rerente al 

·trab::i.jo de los indios er1 la Hueva Esn::.1lí.a, así como en el conioso 

Epi.stol~rLo ~e Paso y Trancoso. El n~cai.onari.o sdlo se6~la, en su -

"Des¡Jacho del ,juez, nor es-

crito, m~_u1 1J·~nclo •3j(!CHtar una C():c~et 11 • 
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MANRIQUE DE LARA HERNANDEZ,Prof. Aurelio.-N. en San Luis Potosí, 

S.L.P., en 1891,m. en la Ciudad de México en 1967. Estudió bajo 

la direcci6n del maestro Bartola Guardiola, en el Instituto Cieg 

tSfico y Literario de San Luis Potosí y en la Escuela Normal pa

ra Maestros de México, gradu5ndose de prof~sor. Junto con Juan 

Barrag5n, Pedro Antonio de los Santos, Manuel Aguirre Bcrlaga Y 

Genaro Nifio Arreola, organi%aha desde muy joven reuniones políti

cas contra li1 dictadura ~orfirista, por lo cual fue enviado fre

cuentemente a los calabozos de Cl1alco Verde, cerca de la capital 

de su Estado Natal:Ensefió en la Escuela Nacional Preparatoria -

(1912-1917). Fue uno de los oradores d~ la campafia presidencial 

del General Alvaro Obregón y luego dlput~do federal. Al lado de 

Antonio Díaz Soto y Gama, cubrió una brillante etapa de la hist~ 

ria parlamentaria mexicancl pues pronunciaba brillantes discursos 

sobre las ideas revolucionarias y su inc~nplimicnto en las reali

dades gubernamentales. Fundó el Partido Nacional Agrarista, que 

lo llevó a la Gubernatura de su Estado (l923) .All~ se caracterizó 

como un gobernante limpio y de ideas renovadoras: Establcci6 por 

vez primera el el país, un Estado antialcoholico. Vuelto al Congr~ 

so de la Unión, poco despu6s del asesinato de Obregón (17 de julio 

de 1928,), llamó en pGblico farsante al presidente Calles, después 

de terminar 6ste la lectura de su informe. Unido al movimiento ese~ 

barista en 1929, tuvo que salir del país. Amnistiado, regresó en -

1933 y organizó la Confederación Revolucionaria del Partido Indepe~ 

diente, para sostener la c~ndidatura de Antonio I Villarreal a la 

Presidenciu de la República: Durante la campaña habl6 de la necesi-



.. MARES NACIONALES. LA MARCHA AL MAR . 

"En materia náutica luchamos contra prejuicios genera

les que no le dan el debido lugar y la importancia a los esfuerzos 

que se realizan en favor de nuestro progreso marítimo." 

"Hay en México marítimo. hay conciencia plena de que -

debemos aprovechar los recursos de nuestros litorales. hay confianza 

para los que están trabajando por este progreso y, en consecuencia, 

si podemos avisorar un futuro promisor. 

"En 1969, el número de unidades de la Marina Mercante es de 14,235 

y mueve un tonelaje bruto de 634.288.25." 

"Nuestro pals nunca será suficientemente independient~ 

mente. in podrá defender su sobernala económica. mientras no cuente 

con una vigorosa marina mercante, eficientes puertos. inmejorables 

servicios. marinos preparados y personal técnico y claificado. 

"La Secretaría de Marina por conducto de la Armada de 

Mexico defiende la integridad de la Nación. mantiene el orden consti

tucional y coopera. a Ja paz interior. con las demás fuerzas milita

res". 

Pero ese no es el problema fundamental que es la Explo-
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tación masiva de los recursos alimenticios que tanto requiere la po

blación mexicana y que afortunadamente poseeos en los extensisimos -

litorales, los que estan esperando su explotación racional. Todavia 

no existe una voluntad pol!tica verdadera para hacerlo. Las frases 

frotezcas y huecas expresadas por algunos jefes del Ejecutivo Federal 

han quedado en el aire." La marcha al mar, dicha por el Presidente 

Adolfo Ruíz Cortines se quedó reducida a ir cada fin de semana a ju

gar 11 domino 11 en alguna mesa de un café en el Puerto de Veracruz_ 

Nuestro pa!s nunca será suficientemente independiente, 

ni podrá defender su sobernía económica mientras no cuente con la r~ 

ma una vigorosa rrerina mercante, eficientes puertos, inmejorables se.!:_ 

vicios, marinos y técnicos de pesca preparados en fin personal técni

co calificado. 

No se puede improvisar ni en lo relativo a la marina 

mercante como en la explotación de los enormes recursos marinos de 

que disponemos como es posible que se designe por este gobierno a una 

mujer como Secretaria de Pesca, si este puesto requiere de un gran 

especialista en captura, en comercialización y eso requiere de gentes 

avesadas y de grandes capacidades para reconocer todas los costos 

del país. 
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MARITIMA. MARITIMOS. TRATADO SOBRE LIMITES MARITIMOS ENTRE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.·-En las 

relaciones entre México y Estados Unidos, casi permanentemente 

empañadas por crisis y conflictos que por lo general tardan va 

rias décadas en superurse, el presente trat~do sobresale como un 

caso excepcional de cooperación bilateral 

El tratado fue negociado en unos cuantos días de discusiones en

tre representantes diplornSticos de ambos países, en 1976. resul

tado de •m intercambio de notas entre las respectivas cancille 

rías. del 24 de noviembre de ese afio, que sirvieron de acuerdo 

provisional mientras se firmó el instrumento definitivo dos afias 

m&s tarde. 

Lo excepcional del acuerdo a que se llegó es que contrasta con la 

manera en que los dos países han tratado de resolver, tradicional 

mente. sus diferencias en cuanto a cuestiones fronterizas. Los di

versos tratados bilaterales concernientes a las fronteras terres -

tres, a los ríos intcrn~cionulcs que las cruzan~ e incluso más es

pecíficamente a lu delimit~ción de sus contiguos mares terriroria~ 

les, tuvieron siempre gue pasar por tortuosos periodos salpicados 

de conflicto, falta de entendimiento mutuo y exacerbado celo. 

Una vez consagrado el derecho del estado costero a establecer una 

zona de 200 millas a lo largo de su terrirrio en el mar, como re 

sultadode los trabajos de la Tercera Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Derecho de Mar. ambos países procedieron a adaptar su 

legislación respectiva para tal efecto. Surgía entonces la necesi -

dad de delimitar las nuevas zonas creadas, la Zona Económica Exclu

siva de México, por una parte y, por la otra. la Zona de Administra 

ción y Conservación Pesquer~ de los Estados Unidos 
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Utilizando los criterios estipulados por el derecho internaci~ 

nal para los casos de marea adyacentes, sobre todo el de equi

distancia, y con una gran d6sis de buena voluntad, ambos países 

llegaron a un acuerdo que debería servir de modelo para aque

llos pa~scs que tantas dificultades enfrentan para delimitar sus 

espacios marinos con sus vecinos. Buenos augurios se vislumbr~ 

r~an parn las relaciones en M6xico y Estados Unidos, si tuvie

ran la misma actitud que ejercieron al conclu~r este tratado en 

otros difíciles asuntos bilaterales que hoy mismo los tormentan. 

A.S. 
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MATA FILOMENO.- Padre .- N. de la Racienda de Carranca, S.L.P, en 

1~45;m. en el Puerto de Veracruz en 1911. Fund6 en la Ciudad de 

México los periódicos El Sufragio Libre, &l Cascab¿~. La Hoja 

Eléctrica y El Monitor Republicano, y la guía para vi~jeros y co-

merciantcs,Anuario Universal. El Diario del Hogar, creado también 

a su iniciativa el 16 de Septiembre de 1881. lleg6 a convertirse 

en un vocero de la oposición al régimen del Presidente Díaz. Su 

frió por ello v~rios encarcelamientos. Apoyó la candidatura del 

Presidente Francisco y Madero. El Gltimo nGmcro de su periódico 

apareció el 30 de junio de 1912. Luchó por los campesinos pobres. 

E.de M. 
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MEDICINA RURAL. SERVICIOS MEDICOS EN ZONAS RURALES AISLADAS.- En --

México, país cuya extensión es de dos mi11ones de ki1Órnetros cuadrados 

y en e1 cual se asientan 85,000 1oca1idades rurales aisladas y dispe~ 

sas, con menos de 2,500 habitantes cada unar que requieren servicios 

médicos~ Así 1o informó Carlos R- Pachcco vicepresidente del VII Con-

grso Iberoamericano de Medicina Rura1 y Atenci6n Primaria de Ia Sa1ud 

y de la II Reunión Nacional del Círculo de EstudLos sobre Salud y En-

fermedad c1 Medio Rura1 de M&xico. Especific6 que c1 objetivo fun-

damenta1 dcI Congreso, es conocer Io m&s posib1e Los padecimientos que 

se presentan en dichas zonas, sin que se pretenda dar1e una imagen n~ 

vodosa, teniendo en cuenta que e1 conocimiento de Los prob1emas detes 

tados que afectan estas áreas, coadyuvan la tarea de aumentar la 

eficienci~ de los servicios médicos que ya existen~ Tanto de la SSA y 

dc1 IMSS, instituciones que dirigen esfuerzos hacica esas áreas geo-

gr&fica~ con especiar atenci6n. Reconoci6 que 1os problemas no Gnica

rnente son de tipo m6<lico, sino que tambi&n hay en otros rubros, como 

saneamiento, drenaje, agua potab1c, o1ectrificaci6n, v!as de comunica 

ci6n, educaci6n higi6nicu, etc., por Lo que participar&n espccia1is--

tas no m&dicos que tratar~n aspectos que inf1uyen en e1 resultado de 

la salud de Ia pob1aci6n, entra estos Las condiciones econ6micas y s~ 

ciales de Ia pob1aci6n campesina. Extcrn6 tambi&n que se abordar& Ia 

medicina tradicionai, la cuaL es una actividad que se reconoce, inclu 

seve la propia Secretaria de Sa1ud hd tenido ~~rtic~Iar inter&s en --

adiestrar parteras tradiciona1es, porque cump1cn con una fuci6n im-

portante en ese medio ya que se les preparó para atender debidamente 

partos normales, y para detectar cuándo debe canalizar al primer -

nve1 de atención La paciente que presenta comp1icaciones. En la reu 

nión habrá foros de discusión de temas relacionados con el personal -
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médicos asistencial que debe atender el medio rural, atención primaria 

de 1a salud, enfermedades prevenibles por vacunación, diarreas y ente-

ritis, infecciones respiratorias agudas y sida, así como conferencias 
~ 

sobre enfermedades infecciosas tales como la tuberculosis, lepra, pa-

ludismo, oncocercosis, rabia, intoxicación ~or plaguicidas ulacranis-

mo y crotalLsmo, accLdcntcs, desastres y vLolencLa entre otros temas. 

El doctor Pacheco admLtL6 que las LnfeccLones rcspLratorLas agudas, son 

problemas de prLmer orden para las autorLdades sanLtarLas en el medLo 

rutal y el urbano al Lgual que las dLarrcas, enfermedades que se pre-

sentan fudamcntalmcntc entre la poblacL6n LnfantLl. La prLmera, dLjo, 

es causa de muerte en menores de una afta y la segunda en menores de -

cinco, por lo que el Sistema Nacional de Salud realiza considerables 

esfuerzos por dLsmLnuLr esas patolog~as. 



~ 

MEDINA, LIC. HILARIO.- N. en Le6n, Gto., en 1893; m. en la Ciudad 

de México en 1964, Abogado po~ la E~cuela :Nacional de 

dencia, fue diputado al Congreso Constituyente de 1916-1917; Sub-

secretario de Relaciones Exteriores (13 de octubre de 1919 ul 31 

de marzo de 1920 ); ministro de la Suprema Corte de Justicia a 

partir de 1941 ), de la que fue presidente en 1953, 1957 y 1958; 

y senador de lil República. Publicó: En demanda de justicia ... 

(1920) y La Constitución político social,(1923). Fue sin duda uno 

de los diputados constituyentes de Qucrétaro mas preparados y la-

boriosos. su influencia se dej6 sentir no solo en las sesiones del 

Congreso Constituyente, sino en la Presidencia de la H_ Suprema -

Corte de Justicia de la Nación. 

A~L.A 



MEDIO AMBIENTE CONTINENTAL.- Se pide una Alianza Ecol6gicu Inter

ani_ericana. Una iniciativa para formar una alianza eco16gica inte~ 

americana y posteriormente mundial, pidiera~ ayer en una carta al 

Presidente Miguel de ln Madrid, los participantes en el Festival 

Internacional de Poesía y miembros del Grupo de los Cien. Vassi-

likos, Schicrbcek, Vindtorn, Brcytenbach, Muldon, oove, Varelu 

Pichard, Hamburger, Malinowski, ~~ichili, Montajo, Molina,Forssell 

Shiruishi, Juarroz, Kunct, Holub, Du Bouchet, Surduy, Diego, Paz, 

Aridjis. Blanco. ~siain, Banuelos, Pacheco y !luerta, aprovechando 

la visita del director ejecutivo del Programa de las Naciones Uni

das para el Medio Ambiente. MustaEfi K. Tolba, le advierten al Pri 

mer Mandatario la urgencia de una defensa eficaz, ''ya que a pesar 

de los esfuerzos ununciados repetidamente para proteger la vida -

silvestre, en numerosas zonas vitales, de este y otros continentes 

gran cantidad de plantas y animulcs cstSn apunto dG desaparecer a 

causa del nbuso criminul al guc son sometidos, lo que también pue-

de provocar la destrucción del hombre". Luego de recordarle a De 

la Madrid que desde la lcgendari~ selvLl del Amazon~s hnsta la mít~ 

ca selva lacandona se halla una ~nvaluablc riqueza natural, los 

poetas 3firman que los países despositarios de la misma tienen no 

s6lo el compromiso moral de salvaguardarla, sino de poner el ejem 

plo a las dcm~s n~cioncs en dar los primeros pasos para establecer 

auna ali~nz~ ecológica que evite la extinción de la amenazadas es

pecies animales y vegetales. "El deterioro del medio ambiente no tie 

ne fronteras y la extinción de una especie empobrece a la humanidad 

entera". Los escritos reconocen que hay importantes programas de des~ 



rro11.o econ6mico de ciertas regiones, así corno medidas de protec

ci6n eco16gica, "pero lo cierto es que tanto l.a sel.va del. Amazonas 

como la selva l.acandona están siendo arrasadas, por lo que pedi 

mÓs al Presidente de México que considere proponer a sus colegas 

1atinoamericanos y posterioemcnte del orbe •entero, una moratoria 

a la destrucción del medio ambiente, y un rechazo categórico al 

traslado de la. tccnol.ogí,u obsolct<:l. de países del Primer t1undo a 1.os 

de~ Tercer Mundo, como es el caso de ~ns plantas nucleares, las cu~ 

les representan no solo un problem~ de desechos radiactivos sino -

riesgos imprevisibles para todos los pueblos.Recordemos que la natu-

raleza no la heredamos de nuestros antepasados, la tenemos prestada 

de las futuras generaciones, y cistns; si la destruimos. nunca nos lo 

perdonar5n". El coordinador del festival, Homero Aridjis, abundó que 

la idea de la carta nació luego de que en la reciente visita del man-

datario brasileño José Sarncy no se tocó en las conversaciones ca~ 

MMH el tem<..i. de la destrucción de)_ Amazoncis, uno de los pulmones del. 

mundo. "No es posible ignorar problemas que nos afectan a todos en -

l.as pláticas de cstadist~s, por lo que unn alinza eficaz-sin discur-

sos ni ceremonias-,. siolo eficaz .. y el rechazo a PLANTAS NUCLEARES 

con reactores defectuosos cuyo costo de miles de millones de dólares 

endeudan a países. destruyen su ccol.ogía y hacen peligrar lu vida de 

sus h.abitantes. 11 



MENDOZA LOPEZ SCHWERTFEGER, WIGUEL.- En 1914 escribe un interesante -

estudio titu1ado, "Tierra Libre", en e1 que a1 referirse a1 1atifun-

d~mo dice• "Los terratenientes invocan e1 derecho de propiedad." Ah2 

ra bien, el derehco del terrateniente y el Perecho natural de propie

dad no pueden coexistir, porque si un hombre tiene derecho sobre todo 

1o que produce, entonces nadie puede tener derecho sobre 1as cosas 

que no ha producido y resulta absurda la pretenci6n de los terratenieE 

tes de ser duefios de la tierra que no es producto del hombre pero que 

si es indispensable para la existencia y progreso de la humanidad. E1 

derecho de los terratenientes sobre la tierra no tiene en su apoyo 

ningGn derehco natural; G1 deriva de la violencia y del engafio, y esa 

misma violencia unida la ignorancia del pueblo son los que lo sos--

tienen. Ya en el pueblo comienzan a darse cuenta de que la tiran~a, la 

ignorancia y la miseria, son obras tan s6lo de los detentadores del 

suelo, cuyo m9nopolio hace de ellos al parecer una raza superior, fue~ 

te intelignete, nacida para dirigir a su antojo y explotar al resto 

de la humanidad; por eso el pueblo desea destruir ese feuda1ismo de -

los actuales terratenientas como antes destruy6 el feudalismo de los 

antiguos nobles. No nos dejemos mecer en ilus~oncs, la medida propue~ 

ta por los gobornantes de subdividir la propiedad ruíz, tiende tna s~ 

lo a aumentar el nGmcro de los priviiegiados, par~ su mejor defensa,_ 

pero sin que por ellos se resuelva la injusta distribución de la riqu~ 

za que es lo que anhclumos. En Francia la propiedad est5 en extremo -

subdividid~ y en Inglaterra se encuentra concentrada en manos de 30,000 

personas; pues bien, igual miseria y degradación sufre el pueblo fra~ 

cés que el pueblo inglés: la situación del proleturiado es la misma -

en todas partes, porque en todas partes la tierra está monopolizada. 

La división tc=ritorial, no cube duda que hará aumentar la clase aco-



modada, pero no por eso mejorará la condición de la clase trabajadora. 

E1 botín del robo será repartido entre más personas, pero el robado 

su,rirá siempre la misma pérdida~ Los propietarios no tendrán como 

ahora la menor participación ~a tLerra y nada saldr&n por lo mLsmo 

ganando. Además la división de la tierra tiende a disminuir la produ~ 

cL6n de La rLqucza. Es una verdad conocLda de todos los que observan 

la marcha de Las LndustrLas, la de que &stas tLenden a concentrarse 

cada vez mfis para producLr en grande escla y evLtar los desperdLcLos 

que resultan de producLr en pequefto. Asl los talleres han cedLdo su -

lugar las ~randas f5brLcas, Los pequeftos medLos de transporte los 

ferroc~rrilcs y líneas de vapores; y las parcelas de tierra del labr~ 

dor que personalmente Las cultLvar&, la hacienda. El cultivo de los 

grandes campos es preferLble, bajo el punto de vLsta de La produccL6n 

de riqueza, al pequeño cultivo, porque aquél es auxiliado por el mo-

derno y costoso maquLnLsmo que Lo hace efLcaz y menos penoso al cultL 

vador. Así pues, la división de la tierra no favorece en manera alguna 

a condición del trab~jo, ni la producción de riqueza, pero si tende-

rá a poner trabas a todas las medidas encaminadas la abolición de -

la propiedad privada de laterra por el mayor número de los defensores 

de esta LnstLtucL6n y es por esto lo que debe desecharse 

por las escalas productoras, que crea y fomenta. 

(Miguel Mendoza LÓpez y Schwerfeger. Oh. cit., 348) 

absoluto_ 



MERCEDES REALESn- ¿A quiénes se otorgabari?~ Através de las mercedes,_ 

ia Corona trató de controiar la repartición y utilización del suelo. 
~ 

Su política de cesiones estuvo encaminada a: a) limitar el número de 

tierras que se otorgaba a un mismo individuo; b) impedir que se ce--

dieran tierras a las Órdenes religiosas y a eclesiásticos; c)tratar -

que las tierras se hicieran productivas, o que, en su defecto, se pe~ 

diera el dcrehco sobre ellas; y d) evitar que traficara con las 

tierras mcrcedadas (se permitra venta hasta despuGs de haber tran~ 

currido un nGmcro determinado de nfios, generalmente seis). En la pr&~ 

tica, la Corona s6lo pudo l1acer efectivo el cumplimiento de los dos 

primeros punto~; pero pardi6 el control sobre los dos Gltimos, encon-

trándose en el tráfico de terrenos -junto con la aprob~ción ilegal-

el origen de la formaci6n de la gran propiedad. Por medio de las mer-

cedes se trataba de favorecer en primer tórmino a los espunoles y, 

por lo tanto, aproximadamente 81% de las cesiones correspondieron a -

este grupo de la población. Como de acuerdo con la legislación españ~ 

la también la mujer podía poseer bienes inmuebles, algunus mercedes 

(4.5%) se destinaron a ellas, principalmente a las viudas. Tambi&n --

los indígenas fu~ron beneficiados mediante mercedes, correspondiéndo-

les 19% del total de las mercedes concedidas 0 El 60% de estas merce--

des fue para terrenos particulares de la nobleza indígena y el 40% 

restante para predios co~unalcs de los pueblos. Muchos caciques y no-

bles agr~n~clron su patrimonio mediante una merced, o utilizaron esta_ 

vía para leguliz~r tierras que ya les pertenecían previamente; pero -

sobre las que aún no tcní~n títulos de propiedad. Los terrenos siem--

pre se ubican en las inmediaciones de los pueblos de donde eran orig~ 

narios los indios~ El número de tierras que se les otorgaba no varia-

ba sustancialmente de lo cedido los españoles; aunque tendía a ser 
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un poco menor porque no se les daban s~t~os de ganado mayor e~ v~rtud 

de que 1es estaba prohibido poseer este tipo de ganado. El porcentaje 

relativamente alto de tierras en manos de la nobleza indígena refleja 

• 
la s~tuaci6n de pr~v~leg~o que todavía gozaba este grupo dura~te el -

siglo XVI, gracias al importante papel que jugaba como intermediario 

entre las autoridades espafiolas y los pueblos de ind~os. S~n embargo, 

su situ~ción hegemónica varió en las diferentes zonas. Las dos regio-

nes en donde se las concedieron el mayor nGmcro de marcadas fueron --

Oaxaca y el actual estado de Hidalgo. En Oaxaca. 44% del total de mer-

cedes otrogadas fueron para indígenas nobles y en Hidalgo 32~, m~en-

tras que Puebla, por ejemplo, s61o les corrcspondi6 5~ (incluyendo 

las mercedes da las comunidades) Los pueblos de indios tenían su do-

tación de tierras (fundo legal, propios, ejidos, etcétera); pero como 

con frecuencia eran insuficientes, algunos pueblos lograron expander-

se mediant~ la obtcnci6n de merced do tierras para "propios". Ap~ 

renternentc, esta vía no fue muy común, ya que sólo 6% de todas las 

mercedes cedidas tuvieron esta finalidadu Oaxaca fue la región en don 

de se dio el m~s alto porcentaje de ticrr~s para las comunidades, 16% 

del total de mercedes concedidas. La cantidad de tierras que se les 

otorgaba era la misma que se daba a los particulares, es decir, fluc-

tuaba entre 3 caballerías y un sitio de ganado menor •. S. V. w. 



MESOAMERIACA.- 1. Definición, de1imitaci6n y caracterización (1915-

1943). Se debe a Pau1 Kirchltoff (1900-1972) -etnohistoriador a1e-

'-man, nacionalizado mexicano- el concepto de mesoamérica (según su 

artículo de 1943) como una superSrea cultu;al -con correlaciones 

ecológicas- o "como una región cuyos habitantes, tanto los inmigra~ 

tes muy antiguos como los relativamente recientes, se vieron uni--

dos por una historia comGn que los cnfrcnt6, como conjunto, 

otrras tribus del Continuntc, quudandu movimientos migratorios 

confinados, por regla general, dentro de sus límites geogrSficos, 

una vez entrados la Grbita de MesoamGrica. En algunos casos pa~ 

ticiparon en comGn estas migraciones tribus de diferentes farni-

lias o grupos linguisticos". Como antecedente lejano de Mcsoaméri-

ca, Clark Winler (The American Indian) cstableci6 1917 una área 

cultural que llam6 "Nahua" -aunque incl.uía a l.os grupos mayenses-

la cuul abu.rcabu ilrcus arqueol.6g.icas: "México Central", "Esta-

do de Oa:-:.::i.ca" y "Yuc.::it.:l.n" (el mundo maya) Entre tanto, Robert J. 

Spindcn había publicado Notas on Arqueology of Salvador en 1915, y 

prcscntu.<lo a~o. al XIX Consrcso Internacional de Amcricani~ 

mo. Thc Origin and Distribution of l\griculture in .l\merica; y en 1917 

su Ancient Civilizations of Mex~co and Central Amcrica, tres estu-

dios en los que signLficativamcntc, se ocupaba de las culturas hoy 

llamadas mesoamcrLcanas como formando una comunidad b&sica y dest~ 

caba la coexistcncLa -dentro del primordial fondo comGn- de agrLcu~ 

tura, cer5.mica y tejido, y proponía tres "horizontes" cultura.les 

sucesivos: el "primero de agricultura (árida)", el segundo de agri 

cultura (humeda)" y el "horizonte de historia registrada". Al po~ 

tular una "cultura arcaica" mapificando la distribuci6n de figuri-

11as y cerámica en general durante el horizonte que así determinó, 
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sentóias bases para def in~r io que en 1948 Nitred L. Kroeber iiamó 

e1 "~rea nuc1ear" (de 1as c~v~1~zac~ones amer~nd~as). 



~ 
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MICHELENA, Gral. JOSE MARIANO., n. y rn. en Vallad~ 

{Morelia), Mich., en 1772. Hijo de f~milia acomodada, 

se gradu6 de licenciado en leyes en la Universidad de México. 

En 1806 formó parte del Regimiento de Infantería de la Coro-

na, con el grado de teniente. En el acantonamiento de Jala-

pa hizo amistad con Allende, Arias, Aldama, Quevedo y otros 

oficiales que despúcs figur~ron en la insurgencia. Estuvo 

despu6s en M6xico y en septiembre de 1808 fue enviado a Va-

lladolid a reclutar gente para su regimiento. Allí se uni6 

a un grupo de militares, eclesiásticos y civiles que conspi

raban: entre otros, su hermano Nicolás, los capitanes Manuel 

Garcia Obeso y Manuel Mufiíz, Rupcrto Mier, el teniente Mari~ 

no Quevedo, los licenciados Soto Saldafia y Manuel Ruiz de 

Chávez, fray Vicente de Santa Mar~a, el cura de Huango y el 

subdelegado de Pátzcu~ro. Comentaban las noticias de Euro-

pa -de Espafia en particular- y se hablaba de la necesidad de 

hacer la Independencia, por medio de una revolución armada, 

para lo cual organiz6 a cuerpos de voluntarios en San Miguel 

el Grande y Zamora, procurando atraerse al intendente de Gu~ 

najuato Antonio Riaño. Descubiertos el 21 de diciembre de 

1809, los conspiradores fueron confinados en el convento de 

El Carmen y luego remitidos a México. 

Concurri6 a numerosas acciones de guerra, en espe-
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cial a la de Bayona, que fue 'la última. Siguió en el ejér

~cito español, y en 1820 fue nombrado diputado a Cortes, por 

Michoacán. Enterado de que México era y~ independiente, r~ 

gres6 al. país en 1822. Recibió el nombramiento de general 

de brigada y fue diputado al Congreso Constituyente. Luchó 

contra Iturbidc y se adhirió al Plan de Casa Mata (2 de di

ciembre de 1822), cuyo efecto fue la abdicación del empera-

dor. El Congreso eligió entonces a un triunvirato para que 

se encargara dc1 poder ejecutivo de la nación, formado por 

los generales Pedro Celestino Negrete, Nicolás Bravo y Gua

dalupe Victoria, pero como ~stos últimos estaban ausentes -

fueron sustitu~dos por el general José Mariano Michel.cnu.. y 

avanza.da edad el licc11ci.:ido t-liguel Don1ÍI"'lguez. A causa de l.a 

de uno de sus colegas prácticamente y del carácter poco eje

cutivo del otro, Michelcna dirigió el gobierno: aceleró la 

salida de Iturbidc ul destierro y declaró nulos el Tratado 

de C6rdoba y el Pl.an de Iguala. Favoreció equivocadamente 

las leyes de colonización las que motivaron años después la 

pérdida de la mitad del territorio nacional. E1- 31 de enero 

de 1824, con la llegada de Nicolás Bravo, Michclena le cntr~ 

g6 el. poder, recibiendo el nombrc:imicnt.o de ministro plenipo.!:!. 

tenciar~o ante 1~ Gr~n Brctañ~- Viaj6 por Roma, Grecia, Pa-

1estina y Arabia. Pasó más tarde a Panamá como delegado al. 

Congreso de América promovido por Sim6n Bolívar, y consigui6 

que se sefialara la Villa de Tacubaya como el lugar de reuni6n 
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del segundo congreso, que no llegó a celebrarse. Fue des-

pu~s m~n~stro de Guerra y Mar~na (24 de abr~l a 19 de octubre de 

1837), gobernador de M~choacán, s~endo uno de los pocos pro

curadores que v~cron consumada la Indcpendcnc~a ~n~c~ada en 

1810. Part~dar~o del fcdcral~s1no, contr~buy6 a crear el r~ 

to york~no de la mnsoner~a. Trajo de Mokn, Arab~a. plantas 

de cafeto, que aclimató en su hac.icnda ccrcan.:t .:i. Ziracu.::iré-

tiro, pr6xima a Uruapan. Muri6 en paz en el año de 1852. 
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~Naci6 en Monterrey, Nuevo León, en 1765. Tornó el habito de 

Santo Domingo en el Colegio de Porta CaLl.i de México donde e~ 

tudi6 Filosofía y Teología donde se doctoró. Se hizo notable 

por su original discurso sobre la Virgen de Guadalupe donde 

puso en duda su apilrición, lo que determinó su repudio cele-

siástico y su expulsión de lil Nueva Espil~a, es decir su des-

tierro a España, donde es encarcelado. De allí su peregrinar 

por diversos Conventos y c5rcelcs de la península, donde se 

hizo experto en juegos y aventuras de toda orden. Al saber 

del inicio de la independencia, cambia de residencia y se maE 

cha a Londres, deonda conoce a los sefiorcs Blanco (White) a 

Lucas Alilm5n y a Francisco Xavier Mina y se dedica a conspi-

rar, tomo parte en la Expcdici6n que real.iza a la Nucv~ Esp~ 

ña este últ.irno en. 1817, ai desembarcar en Soto 1.a Marina es 

reconocido y tomado como prisionero y llevado a México para 

ser procesado por la inquisición. Al disolverse ese terror~ 

fice tribunal del que debió avergonzarse el Clero Mexicano 

en 1820, se le envía nuevamente a España, pero se fuga hábi~ 

mente al llc9ar su barco a 1-a Habana. Cuba, ca:rnbiando solo de 

transporte por el que sale a Nueva York en escalas. Se baja 

en Florida y vuelve a México al consumarse la Independencia, 

entrando por Veracruz en otro barco. Allí es reconocido nu~ 

varnente y encerrado en l.a Prisión de San Juan de Ul.ua. Al. in~ 
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tituírse el Primer Congreso Constituyente es liberado para que 

participe en el; pero como en el reprocha a Iturbide haberse 

autonombrado emperador es encerrado nuevamente en la prisión 

de l.a Capital. de ser anti-imperialista. ~l 1° de enero de 

1823 se fuga nuevamente por séptima vez y ú1-tima vez. Al. caer 

Iturbide se presenta a la Cámarn de Representantes como diput~ 

do el~cto de Nuevo Le6n, en el Segundo Congreso Constituyente. 

Al.lí el. 13 de diciembre pronunci.:i. un f.::unoso discurso 1.1.u.mado 

de "los profes~ns" en el que atnc6 al sistema federalista de 

gobierno. En 1824 firma el acta constitutiva de la Federación 

de los Estados Unidos Mexicanos y la Constituci6n que le di6 

vida. Ya para morir recibió el Viático de Ramos Arispe en 

presencia del Presidente de la RepGblica. 

Al.lí aprovech6 l.a ocasi6n para defender la Nueva 

Condici6n del México libre. Sus mejores días los pasa vivie~ 

do en el Palacio Nacional. del. Gobierno donde se le tributan 

las mejores atenciones. 1''1uere en 1827 y es enterrado en ei 

Convento de Santo Domingo. De sus 1-ibros que conocen cstan: 

sus memorias; Cartas y Discursos donde expresa con claridad y 

vaiiente crítica todo su pensamiento. Los que más se conocen 

son: Historia de la Revolución en Nueva Espnfia; Carta de un A

mericano a un Español; Apología; Manifiesto apologético y me

morias. 



MINIFUNDISMO, CAUSA EL HAMBRE.- Sa1ti11o, Coah., 14 de mayo de 1988.

En 1as regiones desérticas de1 país hay un minifundismo disimu1ado, 

po~que e1 reparto agrarLo sLguL6 "un crLterLo agríco1a~, a pesar de que 

en esas zonas se requLeren de veLnte a treL~ta hectSreas para una ca

beza de ganado mayor_ TambL6n se neccsLta una superfLcLe grande para 

las labores agrícolas. Lo anterior fue afirmado por el licenciado En

rique Galván, subdirector de desarrollo de la Comisión Nacional de Z~ 

nas Aridas, al dar a conocer los niveles de vida en 503 municipios de 

s6rtLcos du 1os que 1a mayor parte tLenen un "LnfLmo desarro1lo". E1 

muestreo arroj6 datos como Los sLguLentes• Setenta por cLento de 1os 

pob1adorcs en Las zonas des6rtLcas no consumen carne; 65 por cLento -

de Los nL~os untru Los soLs y catorce aftas de edad no van a La escue1a 

52 por ciento son analfabetos, solamente entre los niños menores de -

dLez aftas, y 69 por cLento no come huevo. En Oaxaca, por ejemplo, 1a 

población económica activa de la zona árida tiene ingresos mensuales 

que no llegan los 200 pesos; 85 por ciento de los pobladores no con 

sumen 1eche y so1amente La cuarta partede vLvLendas tLene energía 

eléctrica. Al establecer un caso extremo en la comunidad dentro de las 

zonas SrLdas que cst& mSs margLnada, Ga1v&n refLrL6 que en AhuatL&n, 

Pue., ninguna vivienda tiene energía eléctrica y 88 por ciento de sus 

habLtantes ganan menos de Los 200 pesos mcnsuaies. En ese mismo po--

blado el ingreso municipal per capita al año es de 32 centavos y en 

Cananea, Son., ingreso es de 133 pesos, considerado el más alto 

de las zonas desérticas. El estudio realizado por la CONAZA indica que 

los niveles de vida más bajos dentro de 1 as zonas áridas localizan 

entre las regiones del sur y del centro y una parte considerable de la 

región norte. FRANCA MARGINACION.- SLn embargo, se consLdera que t~ 

das las zonas desérticas están en una situación de franca marginación 
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a pesar de que cuentan con recursos naturaies que pueden ser explota

dos mediante técnicas adecuadas. Ga1ván dijo que las zonas agrícolas 

máE productivas y modernas están enclavadas dentro de zonas áridas, 

pero en donde se dispone de agua de riego. el subdirector de la Cona-

za menc~on6 las caracterrst~cas predom~nantes los 800,000 kilóme--

tros cuadrados que se cons~deran desGrt~cos en el pars, Escasez de 

agua, que ocas~ona que las cosechas de marz y fr~jol no pasen de 300 

k~logramos por hcct5rea y, cuando se prolonga la sequra, pr5ctLcamente 

no se recoge nada Esto ocurre casi todos los años Son regiones poco 

pobladas, en donde predomLnan localLdades pequcfiao -de menos de 50 ha 

bitantes-, dispersas y mal comunicadas. Esto constituye el principal 

obstáculo para la introducción de servicios asi~tenciules y cducuti-

vos. La a9rLcultura tradLc~onal y el pastoreo son las prLncLpales ac

t~vLdadcs; donde hay recolecc~6n, como en la zona Lxtlera, el campes~ 

no se aleja dur~nte scmanQs de su familia y sol~mente come tortillas 

duras y chLle. A esto se agrega que los artrculos de prLmera necesLdad 

son m5s costosos, en muchas ocaslones, que en las zonas mSs desarroll~ 

das y mejor comunLcadas. EXPULSAN A SU POBLACION (EMIGRACION FORZOSA) 

El lLccncLado SnrLquo Galv5n sc0al6 quo las 5rLtlas est5n "expu~ 

sando su poblacL6n" hacLa reg~oncs m&s d~n5mLcas, donde es menos gra

ve el problema del desempleo y el subcmpleo. A todo esto el funciona

r~o seftal6 que hay un programa de Lnvcrs~ones pGbl~cas para el desa-

rrollo rur~l. ~uc co0rd~na la Secr~taria de la Pres~dencLa, para mejo 

rar las zonas áridas de Francisco Villa, en Durungo; Fresnillo-Calera 

en Zacatecas; Sl Llano, en Aguascal~entes; Matehuala, San LuLs Potosr 

y Tu1a, Tamaulipus. Em el noroeste de Guanajuato -entidad que se en-

cuentra en el nlvel m&s bajo de desarrollo en lo que hace a reglones 

desérticas- se agregó un municipio y se incrementaron las inversiones 

Los datos recabados por la Conaza se establecieron a partir de indica 



dores sobre poblaciones económicamente activas, consumo de carne, hu~ 

voy ieche; Lngresos hasta 199 pesos mensuaies, vLvLendas de uno y -

do~ cuartos, viviendas con radio, analfabetismo, asistencia a primaria 

e ingresos municipales mayores per capita. E. G. 
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MISERIA RURAL.- Un atentado contra el pacto constitucionalº De 1983 a 1987 se 

observa una clara disminución en la produccion de granos básicos. Globalmente, 

la.producción de arroz, frijol, maíz y trigo pasa de 18,078 millones de tonela

das en 1983 17,701 millones de toneladas en 19871 lo que representa una re

ducción de 3 .. 73%; aparentemente esta cifra es relativamente pequeña, sin emba_E. 

go, l.a severa cris.i . .s que ha experimentado el sector a9ropccuario en este lapso_ 

podemos apreciarla mejor si resaltamos que la poblac.i6n de México pasó de 74,707 

mil.l.oncs en 1983 .:i 81,139 en 1987, lo que rcprcsent.:i un incremento global en el 

quinquenio de 8~61~. L.:is cifras hablan por sí mismas: baja la 1-"">roducci.ón de_ 

granos bclsicos (-3 "73~) en cJ. mismo peri.oda en el que la pobl.ación experimenta_ 

un significativo awnento (8.61%). Lo a.nterior se reflejó en una drástica caí-

da en J.a. producción per cápita: ésta., calculada en kilogra.rnos por persona, pasó 

de 242 en 1 983 .:i 21 4 .. 5 en 1 987 disminuyendo 1 1 , 36 ... .::. _ t\nalizu.ndo separadamente_ 

los cuatro se observa que dos de ellos registruron aumentos: arroz, se incremeE_ 

ta de 3u7 a 4.8 kilogramos. Sin embargo, estos aumentos rcsult~ron poco signi:_ 

ficativos frente a la sustancia]. dismi11ucj_6n de la producción de maíz, ~ue pasa 

de 174~8 en 83 a 142~7 kilogramos por persona en 1987, es decir, baja en 18.36, 

y ~dcmtls cJ. frijol cae en forma uún más pronunciada pasando de 17.2 kilogramos 

per cápita. en 1983 a 12.G kilogramos en 1987, lo que representa una relación de 

26.74.,._ En el mismo periodo, los datos relativos a consumo aparente en térmi--

nos global.es y a nivel per c&pit.:.i, revelan, claramente la degradación de la si 

tuación ali.mentari.a ele amplios segmentos de la población. Estadísticas de la 

Dirección. GenQral de Política y Evaluación Sectorial de la Secretaría Agropecu~ 

ria, apoyadas en los anexos del sexto informe de gobierno, 1988, estiman que e~ 

tre 1983 y 1987 eJ. consumo per cápita de granos básicos disminuya 14~5%, pasan

do de 308~7 kilogramos al inicio del quinquenio a 263.9 kiJ.ograrnos aJ. fina]. 

deJ. mismo, adicionalmente, cabe rcsaltur que un~ evaluación preJ.iminur de la d~ 



./ 

sitúa e1 consumo per cápita para el año 1988 en 208 0 9 ki1ogr~ 

mas,. cifra que en caso de tener validez -.10 cual cuestinamos-, significaría que 

en ~eis ai'ios el consumo pcr cápi ta bajó 3 2 .. 3% .. En términos de producción g.10-

bal, resulta sorprendente constatar que el consumo ap?rentc de granos básicos -

se reduce de 1983 a 1987 no sól.o en t~rminos per cápita, sino también en cifras 

absolutas, Siguiendo la misma fuente, se estima en estos cinco afias el consu-

mo aparente de. los cuu.tro productos scfialados que se reduce en 7. 1 5~.:;, al pasar_ 

de 23,063 millones de toncl.:i.das en 1983 .:i. 21 ~414 en 1987 .. Si recordamos que en_ 

este J.u.pso la población aumenta 8,.G'i• el d.:1to resulta altamente revelador del e!.!!;_ 

peoramiento de l.us condic.ioncs de vi.da de una .:il.to sector de lo:3 tr.:ibajadores 

mexicanos. Si cx.:unin .. imos el caso p.:trticul.:ir del maíz y el frijol se observa 

que la. reducción del consumo aparente fue aún m.:is accntuu.da .. En efecto, de 1983 

a 1987 el consumo de maíz bajL5 14. 4'1., .::il p.:ts.::i.r de 1 7, 793 millonc~:; de toneladas_ 

a 15w147 millones y el frijol disminuy6 14.5% el rni~mo lapso, pa~.:i.r1~0 de --

1 ,242 millones dü tonelad.:i.s u. 1 ,OG2 miJ..loncs_, Sólo en el trigo encontramos un -

significativo aumento de 24,,46~ eluv5ndosc su consumo millones de toneladas_ 

38 millones en 83 y 4.8 millones en 87; sin embargo, este incremento no campen-

sa la baja observada en m.:tíz y frijol.. La disminuci6n en los índices de cons~ 

mo per cií:pitu. contribuye a explicar el errático comportamiento de la importaci~ 

nesu En efecto, de haberse mantenido 0stablcs estos indices, las import.::i.ciones_ 

-dada la baja en los niveles de producci5n de b~sLcos- scrran suficientes para 

cubrir este déficit y aumentar aproximadamente, en la m.isma proporción que se -

incrementa ld voblación~ En otras palabras, el nivel Óptimo de importaciones -

tendría que ser calculado multiplicando el consumo per cápita por la población_ 

total, restando la producción internaº (Suponiendo que las reservas se mantu-

vieran constantes) _ El consumo aparente de granos básicos y la evolución de las 

importaciones no corresponde al nivel óptimo expuesto. En 1983 se importaron_ 
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tonclud.:is de m.:i..Lz, frijol, trigo y arroz y en 1987 fueron 

toneladas (-19.9%) y la importación de oleaginosas también dis // 
minuyó ligcr.:uncnte, al pasar de 1,334 millones a 1,226 millones de toneladas 

(-B.1%). Por otro laLlo la importación de leche en polvo aumentó significativa-

mente, pasando de 968,000 toneladas en 1983 a 1.861,000 toneladas en 1987. En 

términos g loü.:i.lcs, las importaciones de granos básicos, sorgo ,,. oleaqinosas, le-

che en pol.vo, .:icci.t:.<-~ y p ... Lst.:i.s olt_!¿l<Jinos.-i.!-> ~,(_~ mu.ntuvicron. .:t un nivel rclativamen-

te elevado el periodo 1983-3H, .:iunque las est.:t<lísticas muestran que disminuyE:_ 

ron 17.37~ yu. l1UC en 1983 las importaciones fueron de 9,963 millones y en 1988 -

fueron de 8.232 mLlloncs de toneladas, 7.93 millones de toneladas, en 1984, 6.96 

millones de toneladus; 85,5.13 millones de toneladas, en 86 y 6.22 millones_ 

de toneladas en 87. J.C.s. 



MODERNIZACION DEL CAMPO (1989-1:395) .-Desde ·si.\ carnpuña electoral el 

ahora Presidente de la RepGblica, Carlos Salinas de Gortari, plan

te6 la necesidad de modernizar el campo mexicano. Posteriormente, 

el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 (PND)precis6 las estrate

gias para alcanzur dicha modernizoción: descentralización del sec~ 

tor, autogesti6n de los productores, la concertación entre 6stos y 

las diversas agencias gubernamentales. La puesta en marcha de esta 

política implica reformas a algunos ordenamientos jurídicos vigen

tes. Así lo scñaln el PND:''sc promovcrB el perfeccionamiento y ca

bal aplicación de ln legislnción que norma el desarrollo del sector 

(rural) 11
• S-1 .. n cmburgo, h.::istLl la fecha,, no se ha du1...lo a conocer ofi

cialmente mingGn proyecto gubernamental de reforma legislativa. Los 

funcionarios del Ramo han sido muy cautelosos en sus declaraciones 

y la opinión pGblicn ha tenido que conformarse con algunos plantea

mientos de car5cter muy general, que simplemente señalan la necesi

dad de perfeccionar o sistematizar la legislación agropecuaria.Por 

otra parte, las organizacloncs campesinas y empresariales han fijado 

sus posiclones en torno a temas tradicionalmente controvertidos, t~ 

les como: el papel negativo del ejido; los límites y garantías a la 

pequeña propledad; el papel del Estado en el financiamiento de las 

actividades agropecuarias, en la fijación de precios de garantía,en 

la regulaci6n de l~s importaciones y exportaciones de productos agr~ 

pecuarios; y en la adquisici6n de insumos y maquinaria agrícola. Pe

ro dichas organiz~ciones tampoco han presentado una propuesta de re

formas a la legislaci6n agropecuaria, integrada a un proyecto de ca-

rácter más general. En esas circunstancias se cre6el Seminario so -



'' Legislación y r-1oderniza:ci6n ·Rural " ~qe pretende contribuir al 

análisis y discución de las diversas propuestas esbozadas por el 

gobierno y las organizaciones campesinas, empresariales y partidi~ 

rias. Con ese din invitamos a los representantes y asesores de es-

tas organizaciones, funcionarios gubernamentales y académicos es 

pecializados en el tema, que presenten sus propuos~~s incluyendo 

la prevalizaci6n del ejido inGtil. El objetivo del seminario es 

contribuir a la mejor comprensión de los problemas rurales y a la 

discución de los diversos proyectos gubernamentales y no gubername~ 

tales referidos a la legislaci6n agraria. 



MORA JOSE MARIA LUIS.- Este notable polígrafo, de claras ideas socia 

les y Agrarias nací6 en Chamacuero, Guanajuato en 1794. Hizo sus est~ 

dios primarios en Quer6taro, Quer6taro; y los profesionales en el Co

legio de San Ildenfonso M6xico, D.F., donde en 1829 obtiene el docto

rado en Teologia y se ordenó como Sacerdote. "oc ideas liberales parti

cipa en numerosas actividades publicas destacdndose en la oratoria y 

el periodismo, inicialmente se dedica ~ la c5tcdrn en la que formó ex 

celentcs discípulos pero al fin ingresa al campo de la pol~tica. 

Los pucstos importuntes que dcsempe~6 fueron:Diputado provincial de 

M6xico, siendo perseguido por Iturbide a quien censura (1822) Diputa-

do a la legislatura Constitucional del Estado de M6xico(l823) en la que 

redactó el proyecto de la Constitución de dicha entidad federativa, la 

Ley d8 llacienda, lct de .. \yunt.:imicntos y otro.s importL.tntcs ~ Obtiene el 

título de ~bog~do en 1927.En diciembre del uño de 1928 triunfa el par

tido yorkino y mora, vuelve a la bida privada hasta fines de 1930. En 

esos anos rcest~blece el ramoso sumL.tnurio El Observador, del que apa -

recen tres nuevos tomos. De este (1931 a 1933) en que cayó el Gobierno 

de Bustumente, su enemigo, se ocupa de escribir el Catesismo Político 

de la Federación Mexicana u sus Discursos sobre la Naturaleza y Aplica

ción de las rentas y bienes eclasi5sticas y. algunos ensayos. sobre his 

toria Nacional, que publicó despucs. Vuelve a surgir Don Jos6 Maria ce~ 

ca de Don Valentín Gómez FarLas. iniciando la publicacL6n del ''Indica-

dor", en el que fustLga en forma vehemente a los conservadores. Al ce-

sar en el poder este hdroe precursor de la Reforma se .:iuto.:J.sil.:i en 

Paris,Francia, donde publica las m~s importantes de sus obras:Mdxico, y 

sus RevolucLones (1936 y Obras sueltas 1937) cuya influencia en México 

fué definitiva. Es design~do en 1847 Ministro Plenipotenciario en la 
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Gran Bretaña por Don Valentín G6mez Parias quien se había vuelto a 

encargar del Gobierno pero su condici6n física le impide ya bri-

11~r y vuelve a Pais en 1850 donde muere el 14 de julio. Don Fran

cisco Sos~ quien hn redactado unu breve pero· enjundiosa biografía 

del personaje, termina su estudio diciéndo de ~1 lo siguiente: Las 

ideas avanzadas de Mora, su participacl6n en los negocios pfiblicos 

en su período de lucha, su exaltación como escritor político, los -

del clero atncados por 61. y otras circunstancias que es preciso te 

ner en cuenta, han impedido que se le juzgue con imparcialidad y 

que se le conceda el lugar distinguido que debe ocupar en la histo

ria política y literaria de nuestra patria. En nuestros días, cuan

do la nación entera ha aceptado los principios que Mora proclam6 

y sostuvo, cuando l1a cesado la fiebre que invadiera los 5nimos, po

dría muy bien llevarse a cabo el estudio que se debe a la memoria -

de ese ciudnd~no, que, cunlquiera que sea el n6mero de sus defectos 

como escritor, y cualquiern que sea tambi6n el n6mcro de sus errores 

como hombre público, tiene conquistado un lugnr, y no oscuro por cie~ 

to, en nuestros anales. Para emprender esa tarea existen datos bastan 

tes en las prop~ns obras de Mora y en las de sus contratios.Auilatada 

la verdad, Mora será m5s y m&s d~gno de la estimación p6blica. Sin 

embargo, para determinar estos breves apuntes biogfaficos, vamos a 

transcribir un p5rrwfo que aparece en la Advertencia preliminar de sus 

Obras sueltas (París, 1937). En esas palabras se hallan expuestas las 

ideas políticas del escritor a quien podemos admirar: Para evitQr dis

putas de palabras indefinidas -dice-, debo advertir desde luego, que 
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por marcha política de progreso entiendo aquello que tiende a efectuar 

de una manera m.:í.s o menos r5pid.:i l.:t ocupaci6n de los bienes del clero, 

la abolición de los privilegios de esta clase y de la milicia, la di
• fusión de 1a educación pGb1ica en 1os c1oses popu1ares, nbso1utamente 

independiente del clero; la supresi6n de lus monacales; la absoluta 1~ 

bert.:id de l.:is opiniones; la igualdad de los extranjeros con los natur~ 

1es en 1os derechos civi1cs, y el estnb1ccimicnto del jurado en 1os cau 

sos crimin~~e:1. Por mnrchn de retroceso entiendo aque11a en que se pre-

tende abo1ir 1o poqursimo que se hn hecho en 1os ramos que constituyen 

lo precedente. E1 status que no tiene sino muy pocos partidiarios, y con 

razón, pu8S cuando 1as cosos están .:i medias, como en 1n actua1idad en 

México, es absolutamente imposible que den fijos en e1 estado que tienen. 

Ahora por 1o que respecto a sus ideales agrarios L6pez Rosado en su His-

torio y Pens~miento Económico de México, Tomo I Agricu1tura y Ganader~a. 

Propiedad de 1a tierra transcribe 1o mejor de 1os expresado por el per-

sonaje. A ese libro debemos dirigirnos y reeleerlo. 



MORTALZDAD.- Descendió la Mortalidad en el País, a S por cada 100 

habitantes.~ Hoy e1 promeido de vida es de 69 años, tres más respec-

to a 1980, afirma el titular de1 INN. Jalapa, Ver.- El Índice actual_ 

de~mortalidad en el país descendió a 5 por cada 100 habitantes, prác

tLcamente 50 por cLento manos que hace una d~cada, eL promeLdo de vLda 

es de 69 afios, tres m&s respecto de 1980, dLjo hoy e1 dLrector genera1 

del Instituto Nacional de Neurología, Francisco Rubio Donandieu, al -

clausurar aquf 1a Semana NacLonaL de La EpLLepRLa. Lo antcrLor sefia16 

es producto doL momento hLst6rLco ccon6mLco y socLaL vLvLdo por eL 

país y por las diversas condiciones sanitarias, las cuales también han 

provocado la existencia de marcados contrastes. Los mexicanos experi

mentamos y vLvLmos ''nuevas actLtudcs cuLturaLes educatLvas, las cuaies 

detormLnarSn cambLos epLdemLoL6gLcou y por eLLo, para Las autorLdadcs 

de salud La atencL6n de La pobLacL6n resuLta fundamentaL para e1 des~ 

rroLlo deL pafs, dentro de un sLsteraa que sea LntegraL". RubLo Donna

dLeu quLen tambLGn ~s rcsponG~bLc º'' M&xLco deL Programa de EpLLepsLa, 

reconocL6 que aunque se han obtenLdo grandes Logros en La medLcLna, 

"actua1emcntc cxLstcn probLemas bastantes graves como eL de la cLstL

cercosLs aquf en cL pafs, mLentras que esta cnEcrmcdad ya fua crradL

cada en otros iugares"' Es cisticerco, añadió, constituye un problema 

endémico pues causante entre otros probLamas de aLgunas Eormas de 

epL1epsLa. SLn embargo entre Los contrastes a1entadores se encuentra_ 

el hecho de que la medicina ha permitido un descenso en el Índice de_ 

mortalidad en c1 país, la cual coloca en sólo 5 de cada 100 habita~ 

tes y por ende, que e1 promeido de vida se haya elevado. 



Motolinía de Paredes o Benavente Fray Toribio de. 

Es uno de los doce primeros franciscanos venidos a México. 

Su final apellido Benavente lo usaba por ser de esta Villa 

que existe en Zamora, España, su lugar de nacimiento (año 

de 1489) y se llamó a la vez Motol~n1a por haber s~do el 

pr~mer vocablo Nahu5tl que aprend~6- Fue tan capaz que en 

1525 se le nonilira gunrd~an de los fra~les y tuvo cont~endas 

con el cab~ldo secular de M6x~co por el ejercicio de las f~ 

cultadcs Pontificias. Junto con Fray Martín de Valencia t~ 

vo conflictos con el Director de la Primera Audiencia un 

tal Zum5rraga. Pasadas estas luchas se ded~có a v~ajes ll~ 

gando hasta Guatemala hallándose en este v~aje escrib~ó una 

Carta muy notable a Carlos V acerca de las condiciones que 

prev~lccían en la Nueva España, refiriéndose de manera con-

creta a los indígenas. Para conocer mejor a los indios a-

prenden muy bien el Nahuátl y escr~be II~storia de la Tr~bia 

de Nucv~ España precedida de memoriales y apéndice que con

tiene mas datos que en que consigna en la obra. 

La guerra de los ~nd1genas entre s1; y El Martirio 

de los niños de las Tribus indígenas de Tlaxcala traducida 

después al castellano. Después de haber sido guardian de 

muchos conventos murió en uno de los doce en la ciudad de 

México en 1569. 



MUSEO ZOOLOGXCO.El Museo Alfonso L. Herrera resguarda m~les de es-

pec~es animales de México.No hay puertas ~utomát~cas ni escaleras 

e\éctricas; tampoco hay pantallas de v~deo ni mucho menos una sala 

acondicionada para introdµc~r al v~sitante pn el universo mused -

gfafico. Sólo hay una puerta que conduce a estrechos pasillos y a 

un espacio abierto donde conveven los integrantes del MUSEO DE zoo_ 

LOGIA Af..FONSO L. IIE1::.PJ:::F:.t\., que dcsL-1C hace Uocc años se encuentra en la 

Facultad de Ciencias de la UNAM.No bostante, por su importancia es 

el segundo recinto especializado en esta materia en el país, pues 

resguarda 700 especies de aves de mil que existen en todo el terri-

torio; 300 de un total de GOO especies de mamíferos, y 500 especies 

de reptiles y andibios de los aproximadamente mil 200 que se cono -

cenen México. Adem5s. cuenta con la hemerobiblioteca m5s importante 

del país, con respecto a las colecciones que resguarda así como una 

importante base de datos para cada una de las especies mencionadas. 

Estos atributos convierten al Musco de Zoología de la Facultad de 

Cienciasen el centro <le investigación m5s completo de información 

referida a la biogeogrQfÍa y taxonom~a de faunu de islas de montaña 

humeda de México. naja esta especialidad han centr~do sus observacio-

nes en lugares como la Sierra de San Juan, en Nayarit; Teocelo-Jalapa 

veracruz; s~erra de Atoyac, Omitelmi y Sierra de Taxco, en Guerrero; 

Sierra de Ju5rez en Oaxaca, y en el estado de Querétaro. 

EL PRINCIPIO.El Museo de Zoología Alfonso L. Herrera de la Facultad 

de Ciencias fue creado en 1978, como una respuesta a la necesidad de 

~mplantar la investigación en los laboratorios del personal acade-

mico de la carrera de Biología, Entre los impulsores de esta idea es 
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tuvieron, como pionero el maestro Rafael Martín del Campo y, pos-

teriormente, los doctores Alfonso Barrera y An~ta Hoffman, así ce
~ 

mo el biólogo Carlos Juárez y el maestro Juan Luis Cifuentes. En 

un principio e1 museo se dedic6 ~ conservar lüs colecciones zoo 

lógicas producto de las actividades de docencia e investigaci6n. sin 

embargo, en los primeros afias el musco realmente operó sin colee 

cienes. investigación, estudiantes ni personal y no fue sino hasta 

1981, con la incorporación de m5s personal y la implantación de pro-

yectos de invcst~g~ci6n~ cu~ndo este centro se consolld6. Actualmente 

el responsable del recinto y de hecho rundador del mismo, es el Maes-

tro en CienciasJorge Llorcnte, quien est5 auxiliado por 30 personas: 

diez académicos y 20 estudiantes de licenciatura y posgrado. De mane 

ra periódica cuenta con el upoyo de otros 20 jóvcns universiturios-

interesados en el estudio de las especies que resguarda. 

LA ESPERIENCIA.Para Jorge Llorentc hablar de la historia del Museo -

de Zoología es rercrirse a los tropiezos por los que ha pasado, "lo 

mismo de car5ctcr económico que de especialización; por la gente joven 

que ha tenido interes en alcanzar la profesionalización de 5reas como 

la taxonomía y lu biogcogrnfía, en las que definitivamente actuaJ.men-

te somo líderes en Américil Latina". La espccializnción en la fnunil de 

los bosques de montnña húmeda es importante porque de su estudio y c2 

nacimiento, hustn hnce algunos años escasos por la localización de es

tas zonas, dependen factores de carúcter histórico, cientítico Y econa

mico. La incestigución y aportaciones en estns áreas, consideró, permi

tirán comocer nuevas especies y relaciones evolutivas entre los organi~ 

mas; estudira atributos o propiedades morfológicas y ecológicas, entre 
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otros aspectos, y coadyuvar en el conocimiento de la procedencia ge~ 

gráfica y clasificaci6n de los distintos organismos que habitan en -

esta zona. Por ello, para 1991 los integrantes del Museo de Zoología 

se han propuesto continuar con la publicación de los catálogos que -

contienen los resúmenes sistematizados de la~ colecciones; propiciar 

la presentación de los trabajos realizados por los investigadores de 

este centro en revistas arbitrarias internacionalmente; concretar más 

apoyos de convenios que permitan obtener recursos e información; pu-

blicar dos textos: uno sobre taxonomra y otro sobre divulgación cien-

trfica; aprovechar laso conocimientos de los doctorantes que este a~o 

terminan su especialización, asr como seguir ofreciendo los cursos so 

brc tuxonomía y biogeografíu gue cada uño presentan en diversas ins 

tituciones. Estos proyectos, comentá al final de la entrevista el mae~ 

tro Jorge Llorente, son complementados con la docencia que los inte -

grantes del museo ejercen 

tad de Ciencias. 

en la l~cenciatura y posgrado de la ~acul-



MUJERES EN EL CAMPO. LA MUJER EN EL DERARROLLO LA IMPULSA EL BID y PR~ 

MUEVE SU PARTICIPACION. EL INGRESO AL EMPLEO, CAMBIA SU POSICION EC~ 

N0"'1ICA.- El Banco Interamericano de Desarrollo ha decidido asistir,_ 

con sus programas, a integrar a la mujer latinoamericana en el desa-

rro11o y mejorar su comdición económica y socialu El BID anunció este 

afto que la dccLsL6n fue tomada por su dLrectorLo ejecutLvo en momentos 

en que la muer ingresa masLvamcnte a la fuerza de trabajo da Arn6rLca 

LatLna y el CarLbe a la vez que asume crecLcntms responsabLlLdades p~ 

lrtLcas por su hogar y famLlLa. El BID dLjo que apoyar& iniciativas 

para: Reconocer y fermentar el papel dm la mujer en actLvidades 

productLvas y socLales y su contLbuci6n al desarrollo. Facilitar 

el acceso de la mujer a los recursos productivos y los servicios b~ 

sicos y beneficios sociales y económicos derivados Lle las operaciones 

del banco. RcducLr las limLtacioncs socialcs, jurtdicas y ccon6m~ 

cas que restrLngen la capacidad de la muyer para particLpar en los 

programas de produccL6n y en otros programas de desarrollo, y su cap~ 

cidad de beneficiarse de lso mismos. Mejorar la eficacLa de las 

instLtucLones responsables por fomentar la partLcLpaci6n polEtLca so-

cial y económica de la mujer el desarrollo. El documento aprobado 

por el dLrectorio hace notar que "en casL todos los paEscs latinoame

ricanos la mujer está entrando rápidamente en la fuerza urbana de tr~ 

bajo y hacLendo progresos el dcscmpefio de posicLones a nLveles t&~ 

nLcos, profesLonales y adminLstratLvos". SLn embargo, "exLsten actit~ 

des y factores jurídicos, institucionales y socioeconómicos que cons

tituyen barreras para la entrada de la mujer en todos los niveles"~ 

Por ende el banco, dentro de sus actLvLdadcs de financLamiento de pr~ 

yectos y coopmracL6n t6cnica, enfocar& su apoyo ''hacLa estrategLas y 

programas destinados facilitar el acceso de la mujer actividades 



generadoras de ingresos, a1 crédito y a servicios de capacitación y -

extensión"º El documento agrega que es razonab1e suponer que ai pre~ 

tai mayor atención a mejorar las habi1idades y aumentar el ingreso de 

1a mujer cambiaría el concepto de asociaria•principa1mente con proye~ 

tos de bLenestar socLal, y se pasar!a a enfocar los esfuerzos "hacLa_ 

el roconocLmLcnto y la solucL6n da sus neccsLdadcs econ6mLcas y sus 

requerLmLcntos espcc!fLcos en matcrLa de formacL6n y capacLtacL6n a 

1argo plazo". El banco anunció que pondrá especial énfasis en las 

oportunLdades de empleo, y la educacL6n, capacLtacLGn y extensL6n. Uay 

una tendencia notoria en la región hacia el crecimiento del número de 

mujeres cabeza de famLlLa, lo que refleja el hecho de que asumen ere-

cLentemente responsabLlLdad por s! mLsmas y para sus famLlLas, advLe~ 

te e1 BID. Muchas de esas mujeres se concentran en actividades de baja 

productLvLdad y magros Lngresos, con escasas posLbLlLdadcs de progre-

so. Para facilitar el acceso de la mujer a mejore~ empleos el BID ap~ 

yar& programas que tengan en cuenta sus ncccsLdadcs para con su famL

lLa y el hogar. Ello puede LncluLr el f1nancLam1cnto de guarder!as u 

otros proyectos para ayudar en el cuLdado de los h1jos, y el apoyo a 

programas de capacLtacL6n en empleos que ofrezcan f luxLbLlLdad para -

el trabajo de la mujer. ~sLmLsmo, para asegurar a las mujeres el ple-

no bencf icio de los proyectos de capacitación finaciados con apoyo --

del BID, se dar& cspecLal atenc~6n a programas de adLestramLento en 

cua1quier sector que promueva o facilite la particípaci6n de 1a mujer 

y ei perfeccionamiento de sus capacidades de toda Índole. 



NACIONALIZACION tárruino int., li~uidación de la rroniedad 
privada de los medioo de producción, tomedoo en nronieded so-
cial por el E~oado cowo etapa iwnrescindible an el Droceso do
naso del canitnliswo a las relaciones sociali~tas s6cioeconówi 
~as, actuación ro~ulnda nor el Derecho Int., ~ue reconoce al= 
derecbo uoberano de onda Estado 2 decidir libre~ente sobre to
do 1.o '-:l_Ue constituye ln ric1u.e::::-::i n.r:cionnl d0 Ví.1lui· Swci.al. La:a
necionalizeciones llevAdAE a cnbo nur lo~ movimientos no~uln-
res .revolucionnrio:..>, ton::sban t;..:.;ne..t·r!lr.ionto contrr-l isccioi1ss en -
forma de intervanci0n econ6mice o militar ~e las ~otunciaa bur 
¡f;Uasns. La necionaliz.Aci6n í~uo rircuentn~a ~n lo~ nní~e¿; canit8 
listaa y feudnles cowo ~oto~ r~volucion2rios, ~ue violentan -= 
los de.recLo...; do l:: n..t·ü-i;::iedild n .. :.:iv::dn y &l c..i.:dan núblico int. :P

cuAndo se trrita. Li.e n2ci.unali~~o.r.· r;oroT"io~8:d de cx.tr~nje.r.·o~. I.Iúl
tiT\le~ ~'r<i:tAdos Int. Je lo8 ~. XI.X. y :o:. c;r.rn!..,i;i:.;AbAn lA ~rotec 
ci6n do l::i. nroT'iect.nd ,.-.rivndn ex.tronjorn .. El n.rimer r>rosid..ente= 
da lou ~U quo corn~rend1ó la inovitnb1lid2d do roJtnuración da
los derecho.u í'und.2Lm-tnle.:J do C3:..i~ ne.ción a ln;::; .riouoz8s d0 sus 
t~rritorios i'ue Frnnt:.:lin Dcl8no Roosevelt .. DurP.nt~ su vi.sito. a 
Montarrey (México), al 2U IV 1943 1 DJovoró; 

dabdwO~ que lüci d~a~ ~n qu~ al nuoblo y loa recurso~ da 
un nf.lís orsn explotado;;:j T:"a.r·a bL't1e:t"'icin.r· a otro noi.s o pey_uerio.s 
~ru~ou del mi~mo, han terminado derinitivawente. 



Niños. 21 Mi11ones Dea.mbu1an So1os por ias Ca11es de AL; 
Fa1tan Recursos; oi-:s. 

E1 Sur, carente de recursos, cargado de deudas 

y en muchos casos abrumado por ia miseria, afronta incre-

mentas masivos de poblaci6n. Los 20 mi11ones de habitan-

tes de 1..:i.. ciudnd de !-1.éxico pronto serun a1-cazados por 1-a 

población <l8 Sao ~0uio, D~cca. Ca1cuta, De1hi, E1 Cairo y 

muchas otras ciudaUes. A menudo no existe infraestructu·-

ra para esta masa de pobiación, por io que hay que 1imita~ 

se a ayudar a una fracción minima. En muchos casos, no se 

alcanza siquiera la atención primaria de saluG. 

La ~rganización ~undiai de ia ~aiud añade que 

unos 21. mil.:Lones de ni:rlos deambulan. sol.os por las cal.les 

de América Latina, donCe se dispone de recursos muy esca-

sos. 

El Norte con una larga historia de urbanización 

y riqueza sufre también la consecuencia de la inmigraci6n 

masiva -del campo a las ciudades ei deterioro de su infra 

estructura de carreteras, abastecimiento de agua, aicanta·-

ri11ado, transpor~es y comunicaciones, Las enfermedades 

de trasmis~ón scxuai, inciuido ei s~da, saturan ai sector 

sa1ud. También son prácticamente universales 1.os probl.e-

mas presupuestarios, indicó. 

Resaltó que sobre 1.as autoridades sanitarias 

pasan grandes exigencias y que 1.as co111pl.ejas cuestiones de 
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la naturaleza cambiante del medio urbano están 

impulsando un nuevo enfoque de los problemas que se plant~ 

an y de las soluciones necesarias. 

dijo. 

En todo el nundo las ciudades están cambiando, 

El.lo se debe en gran parte al desarrollo general. de 

la econom~a. con independencia de toda idcolog~n. El des·-

arrollo industrial del Sur, en un intento Gu elevar el ni

vel de vida, ha introducido la contarninación y degradación 

del ambiente. 

Cl norte ha ido transfiriendo su producción a 

otros lugares donde la nano de obra es barata. De este rno 

do ha reducido el grado de contaminación, pero a costa de 

traspasarlo a otros sitios, indicó. 

Los emigrantes establecidos en las ciudades del 

Norte han aportado nuevos valores, culturas, creencias y 

sistemas de salud. No .:comprenc.J.cn 11 las reglas de vida c3.e 

sus nuevas comunidades. Como todos los emigrantes del n1Un. 

do -scfiala- realizan trabajos mal remunerados y traen con~ 

sigo diversas enfermedades infecciosas, tales como 1a tu

berculosis y nuevas infecciones virales. 

~l trabajo mal. remunerado se asocia a1 har~i.bre y 

a la pobreza. En las zonas donde viven surge 1a delincu-

encia La necesidad de dinero tiende a encaminarlos ha-

cía formas de economía ilegales y al comercio clandestino. 

Florece la economía de la dro~a, que constituye una de las 
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fuentes de ingreso de estas poblaciones, 

ELENENTOS SUPERFLUOS 

Indica que vastos sectores de la población mun--

dial empiezan a considerarse con10 elementos superfluos. No 

son necesarios para la producción, pues siempre pueden ser 

suitituidos por nuevos trabajadores e inmigrantes. 

Tienen que aceptar empleos mínimamente remuner~ 

dos, porgue cada vez sobran más trabujdores especializados. 

Así pues -agrega gran. parte del n1undo se divide en un pe-· 

quefio grupo de ricos y un ingente número de pobre. Au.nciue 

esta situación quizás sea menos patente en Europa, tanto 

al Este como al Oeste, es un hecho real en la mayor parte 

del mundo desarrolludo. 

Afj.rma CJUC esto repercute enor.rJe.I'1ente en el me-~ 

dio urbano, y gue cada vez más los gobiernos se sienten i~ 

capaces de abordar problemas sanitarios en las grandes ur-· 

bes. La responsabilidad recae entonces en las comunidades. 

surge ahora una nueva entidad: la nciudad· ::Zsta·-· 

do", fruto de una intensa actividad económica, pero ~sta 

se encuentra en gran parte dispersa y ya no exige la prese~ 

cía de miles de trabajadores manuales. 

Como consecuencia de ello, dice, la salud públ_~-



/~nitar<a. 
/' dad para que contribuya a 

~ 
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Y mediante la movilización de toda la CO.!T\Uni-

sanear la cíudad se están empe,-

zando a hacer progresos realn1ente notabl.es. 

Finalmente subrayó que 1a sa1ud ya no depende 

de 1.o que se pueda hacer con el. dinero disponible .. Lo que 

hay que preguntarse ahora es ¿qu6 se puede hacer para mej~ 

rar 1a sa1ud por todos 1os medios?, ¿cómo se puede mejorar 

la infracstructur.::i. rncdiantc la participaci6n de todos los 

sectores? ¿que nuevas normas deben surgir?, ¿qué nuevas 

f6rn1ulas ? En muchos casos están surgiendo nuevas vías de 

comunicacj_ón. El. lenguaje económico está anteponiéndose 

a1 de 1as necesidades human~s. 

~n e1 Sur, 1a OMS, con su inLer6s por 1a aten~ 

ción primaria de sa1ud, está prestando atención a1 nuevo 

mundo urbano en desarrollo. Las cuestiones críticas, aun-

que de tipo ecol.6gico y orientadas hacia los sistemas, tie 

nen allí distintas prioridades. Hay que hacer hincapi& en 

1as necesidades básicaso comida, vivienda, agua y a1canta-

ri11ado. 

Una cuestión prioritaria es dar trabajo y esta~ 

bi1idad económica a 1a pob1aci6n. Como se necesita aurnen.-.. 

tar mucho la productividad, se corre e1 riesgo de pasar por 

a1to los prob1emas de1 ambiente. 
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ca en el medio urbano no puede ya seguir centrándose en 

tratamientos costosos y medios de alta tecnología. Como 

~ todos los aspectos de la vida ciudadana guardan re1aci6n 

con la salud dC! la poblaci6n, tendremos que modificar nu•· 

estra idea de 6sCa, y preguntarnos ¿qué es la salud?. 

ToQo el mundo se pregunta actualmente qu• por-

centaje del PIB debe asignarse al sector. Para sanear las 

ciudades debemos pedir a todos los responsables de aspee~-

tos del medio urbano directa o indirectamente relacionados 

con la salud que participen, sefiala_ 

~n el número nás reciente de la revista SaluC 

Mundial de la Organizaci6n .Mundial de la Salud se hace én.-

fasis en que una ciudad sana es aquella que sat_isface to·-

das las necesidades sociales y de desarrollo de sus habi-

tantes. Esto significa centrar la atención en el emplear 

el transporte, la educación, las actividades recreativas, 

la sanid.:i.d y los servicios sociales. 

~stc proceso de gobierno debe extenderse a toda 

la población, toda vez que ningún eleMento de la comunidad 

puede enfermar sin que ello ~nferrne al conjunto, indicu. 

Resaltó que en el marco del programa :'Ciudades 

saludablesº iniciado por la región de Europ.:i. de la OMS, Y 

en los países industrializados en general, unas 450 ciuda

des están trat2ndo de encontrar nuevos métodos de acci6n . 



NUTRICION EN MEXICO. 

HAY 9 MILLONES DE PERSONAS DESNUTRIDAS. 

En el país existen aproximadamente 9 mi1lones 

de personas desnutridas, y erradicar el problema de la des

nutrición, será un reto en los albores del nuevo siglo; por 

e11o, se 11evará a cabo 1a XI Reunión Nacional de Actua1iz~ 

ci6n en Nutrici6n y Dict6tica, organizada por 1a subdirec

ci6n general M6dica de1 IMSS del 19 al 20 de julio de 1990, 

en el Centro Intcr~mcricano de Estudios de Seguridad Social 

(CIESS) . 

PonenCes de diversas instituciones del sector 

salud y educativo abordarán temas sobre los avances de la 

ciencia médica y su relación en el campo de la nutrici6n. 

El programa comprende una conferencia magistral, cuatro si~ 

posios dos trabajos libres, una exposición científica de n~ 

trici6n 1990 y una sesi6n cultural. 

En la primera scsi6n de trabajo se disertará 

sobre el estado nutricional de los mexicanos, sobre la for

maci6n de dietistas y nutricionistas, y se efecturará un -

análisis crítico de los planes de estudio, a fin de unifi

car criterios en la educación para que haya mayor congruen-
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cia con las necesidades del país, en donde exisyen aproxima

damente 9 mLllones de LndLvLduos desnu~rLdos. 
~ 

Se informó que los temas a 1:.ratar serán: la fO,E 

rnación de los recursos humanos en el área de nutrición y su 

marco hLstórLco; las instituciones cducatLvas y la enseffanza 

de la nutrLci6n en México; en el segundo simposLo, se prese~ 

tará los avances en la atención m6dLco-dLet6tica. Se hablará 

de las diversets "i.nvcstig.:icioncs sobre el síndronH:J de resis-

tencia a la insulj_na como factor común en la diabetes, abes~ 

dad e hLpertensLón, entre otros temas. 

La coordinación que debe cxLstLr entre el médL-

ca y el dLetista para determLnar el dLagn6stLco nutrLcional del 

paciente en todos los procesos de la enfermedad, es el terna 

central del tercer sLrnposio as~ como la valoración, nutrLci2 

nal en pacLentcs sometidos a transplantes, es muy importante 

ya que si no se corri9cn las diferencias nutricionales, la 

terapia inmunosuprcsora utilizada después del trasplante, 

puede prolongar o agudLzar tales dcficLencLas. 

Tarr~ién en los enfermos de sida la desnutrici6n 

es uno de los principales blancos del virus de inmunodef icie~ 

cía humana de las infecciones por gérmenes oportunistas y de 

cánceres malignos. 
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Entre los participantes a la reunión se encuen

tran, la doctora Adalia F. Lee Ramos, subdirectora general 

médica del IMSS, así como los doctores Ernesto Díaz del Ca~ 

tillo tituiar de la jefatura de Servicios de Enseñanza e 

Investigaci6n, y Arturo Gaytán Becerril, titular de ia Del~ 

gaci6n 2 Noreste, entre otros. 
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QAME CIMARRON. D~n en cuba este nombre a 1a Dioscorea bullifera, esp~ 

cie si1vestre de NAME de tubérculo pequeño, blanco, no comestible. 



NANDUBAY (Prosopis Nandubay). Misoséa arbórea argentina, 11amada tam-

bién Nandubay, de madera rojoobacura, dura, fuerte, que se emp1ea en 

cofi.strucciones. 

j), .'\ 
J 

r •. •, 



NAPINDA.- (Acacia bonariensis, Gill.). Mimosácea arbustiva de unos 4 

mts. de altura, l2amada también Garabato blanco y Uña de gato, espo~ 

tá~ea en el nordeste de la Argentina, Paraguuy y sur dc2 Brasil. Tie

ne tallos cilíndricos, muy ramificados, rccabiertos de aguijones, cu-

ya punta dLrLgc hacLa abajo; hojas alternas, bLpLnadas, con 25 a -

50 pares de folíolos; flores amarLllas, suavemente perfumadas, rcunL

das en espLgas. Usase como ornamental y para formar setos, que resul

tan infranqueables por la gran cantidad de aguijones. 



~APO.- Chi1e. Variedad de junqui1lo uti1izado en cestería. 



NORBITO.- (Passif1ora 1unata, Wi11d.). Pasif1orárrona, con 1a que ios 

indios de Costa Rica preparaban un afrodisíaco. 



QAPANGO.- En coiombia mestizo. 
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OBREROS AGRICOLAS, EJEMPLO DE EXPLOTACIONo- Nuestros antepasados 1o -

han de haber hecho en difíci1es condiciones frente al imperio aztecaº 

Y~ en trescientos años de esclavitud de los españQles contra nuestro 

pueblo se conocen las m~s inhumanas y cruelbs injusticias en todos 

los terrenos de la vida; tanta barbarie que dio motivo a las revolu-

ciones de Independencia primero y de Reforma despu6s, hasta llegar a 

la RevoluciGn de 1910-1917; todo ese camino es la gran marcha larga y 

combativa dul pueblo mexicano por la justicia, la libertad y la domo-

cracia MSs que el diseHo, el perfil, el modelo de desarrollo impues-

to a partir de 1917 no trajo automSticamente la just~cia ni en la ciu 

dad ni en el campo; podemos decir que llcg6 algo de justicia si se la 

compura la dictadura porfirista, pero el pueblo sigui6 y sigue lu 

chando por el imperio de la justicia_ La internancia del país al mod~ 

lo monopólico y de entrelace las grandes empresas trünsnacionales 

no ha traído tampoco aires <le justicia; todo lo contrario, la caneen 

traci6n de los capitales y la privatizaci6n provoca mayor injusticia, 

pobreza y explotación. Los gobiernos de los Últimos 25 años por mucho 

que hablan de justicia &sta no se aparece predominantemente por ning~ 

na parte. Despu6s de los acontecimientos del aHo 19G8 y con el asesi

nato de miles de jóvenes por el gobierno de Díaz Ordaz los siguientes 

gobernantes han logrado nL la paz, ni la fclLcidad, ni la justicia. 

Hoy, con el avance de modernización privatizante, los canales de jus-

tici~ lo~ran Jcsazolvarsc de la inju3ticia. En lo jurIJicu, los 

ciudadanos somos víctimas de una salvaje desigualUad en la imparti--

ción de justicia. Con muy raras excepciones, ministerios públicos, 

jueces de lo penal lo civil, de lo laboral y lo agrario, procurado-

res de los estados, Suprema Corte de Jus-
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ticia y, en general, los miembros de1 Poder Judicial Federal realizan la inju~ 

ticia ciudadana según el nivel económico de los afectados; regularmente se 

someten a las garras de los poderosos del dinero en una actitud denigrante, 

y absolutamente injusta para la mayorra de la poblaci6n. En los dereclios -

polrtícos, la indíscrimínacíón injttsta no se hace esperar. La arbitrariedad, 

la prepotencia y el despotismo de golJernar no logra descnr3iznrsc, persiste 

Y:o con ello, la inse!_;urj_dnd, el miedo y la L1nt.Lde.mocraci.a. E.l i.rrespeto 

la voluntad popular, o sea, la ví.olací6n al voto ciudadano en el país, 

una lacra que afecta, las rclncioties, proveen violencia e incertidumbre en 

el porvenir de lo que debe ser una nnciún uní<l:i,. plural y sobera.na. Procu-

rar justicia en el campo (que se ve 1nuy escasa en todas partes e incluso s5lo 

en contados lugares) hoy tiene que ver con la entrega total de la tierra 

repartible,. rcvisi611 de la tenencia de la cierra, re<lucci5n de la propie-

dad privada en tierra,. ga11Jdu y cxplotaci611 rorescal,. desarrollci de la 

producci6n agropecuaria y forcstnl canalizando m&s excedentes de la misma 

al sector social,. ejidatnrios,. co1nuncros y propietarios minifundistas,. es 

decir procuración de ju~;ticin que tiene que ver con un examen profundo de 

1a capacidad f Ísic3 de lG tierra y fortalecimiento científico y planifica

do en la producci6n de alimentos,. mayor inversi6n para capitalizar al campo,. 

cr~ditos suficientes,. baratos y oportunos,. una adecuada co1nercializaci6n sin 

intermediarios y una ngroindustria sin trabas monopólicas. En este momento 

se requiere de una gra11 volt111tad JJolitLca <le todos los goberna11ces,. de todos 

los niveles -municipal,. estatal y federal- para que juntos encontremos for

mas nuevas de justicia, libertd y democracia. El Congreso Agrario Permane!!. 

te -CAP- puede constituir,. en la vida agraria del país,. un interlocutor 

propio de búsqueda de procuración de justicia,. terminando con la violencia,. 

la represión y los crímenes. Lo pueden ser también un conjunto de organiza-
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cienes campesinas no agrupadas hoy en e1 CAP. Los obreros agrícolas consti-

tuyeron, hoy por hoy, en plena concertación modernizadora, claro ejemplo 

de injusticia, explotaci6n y opresi6n; los líderes cl1arros se olvidan por -

completo de ellos, las autoridades laborales de todos los niveles les niegan 

el registro de sus sindicatos y los patrones agrarios, aunque tarnbi5n los -

de la industria no cumplen todos los requisitos del Artículo 123 ConstituciE_ 

nal y la Ley Fcder<1l del Trabajo respecto de los derechos <le t!stos obreros 

de la producci6n agropecuaria. En este injusto campo se encuentran los in

dios del país, uno de los sectores m5s discriminados~ abandonados y marcir~ 

zados de la sociedad mexicana; crearles los meca11ismos y formas de atenci6n 

es un acto elemc11tal de huscnr y promover la protccci6n de justicia a estos 

mexicanos y seres l1umanos. En una apretada síntesis de procuraci6n de just~ 

cía en el agro puede decirse que entre otras tareas hay que transformar el 

27 Constituciona1 para dar cauce a u11a 11ueva e i11tegral Ley Federal de Re

forma Agraria, la que deberá contener asuntos de tierra, crédito, produc

ción, comercialización, agroindustria, trabajo, alimentos suficientes, ca~ 

zado, vestido, edt1caci6n, capacitaci6n, salttd, infraestructura, libertad, 

democracia y todo aquello que eleve el bienestar de todos los campesinos -

que tienen derecho a todo lo que poseen los dem~s ciudadanos de la RepGbl~ 

ca; pues ninguna naci6n puede considerarse plenamente soberana, libre y d~ 

moer.ática si persiste la desigualdad, J_a explotaci6n y la injusticia. PoE.

que hablar de clefet1sa ejLdal )" luego propo11cr leyes para privatizarlo es -

realmente injusto. Las propuestas de modernización rural hechas por el g~ 

bierno del Presidente Carlos Salinas de Gortari, serán un engaño más al 

pueblo si no se les acompaña de hechos concretos, de práctica real, sin 

demagogia~ con recursos y propuestas alternativas y sobre todo sin privat~ 

zación de la economía, sin pérdida <le la rectoría del Estado en la produc

ción. 



Ofici__::s~- La. cuesti6n pura.mente gramatical de esta pa.la.bra, no 

ofrece dificultad alguna 9oi~ l..o que toca a ls. a.ce9ci-'5n jurídica. de 

ella, ~UQ es la de cargo o emnleo en la Adm~nietracidn del astada. 

Per.::> es cr.).y ... :-,Jn.i•:>:T'l.~;":: pon.it:~r :1ü re1..i·~ve 1.:3. i::F)Ort;~J.n1.;i.:::a c.i::::1..-pit~i que tuvo 

es<-~ ~.J<..JZ. L>n l..?t l·~~i.f31..:_'\.Ci...-Sn. in,1i·.=tn:;:.\ • e:!):·1•:;·Z•;l1·11\~~ ')·.')rque • de Gtle ha.ce rn1_t-

Con-

ti'a ,~sas :.J:.rueboP. :,c_:_y"~1-::•-! i·rr .;-'!rl ,1ri.1r:.t:~r· L.t3r::i.n:), l0 1..i-:~y 20, -título 3. 

Li.1)ro TTT ··1u.E· r;;t=.' "t"efi.e7.'1..~ a '']_os ~:eed·:>1""•-::.s,. t."'."".:::.\.:-.::..:::tros y Of"i..ci~1]_t?:G ,·1e 

los no111l-:iren de los t?:r·e,üio2. :;J.J"_ ... t.~::.:::::i.::1.0S 0..'.l.8 1-n L·~Y ci.t;::i. .. ?robl..e::1.;~1 r1is-

ti.n-to 21..t;?;Ci.tan tres 1..~ye::; •lel títul.o 6, Id.bro ITI q·ue paso a exR~i-



- Orden., ordenanzas y ordenan!_!_e_1~!.:?_F.. 

ron un enlace íntirno en nuestra tecnología indiana. y., por de contt.~-

do, en la e:eneral de nuestra legislHci.:Sn.. 

biéh jucS ·:11..:_-:' n·i. .1ateria con.suetuti.in~tri..3:. 

La pri:nera de ellas tam

Ordenu .. "'.l.'"''-S (que Ol.'dina-

ria.;e:~te se ~:is·5 P-n plt;.r::..!.l) •::st1. b-'._(~n 1it~i:1i.~'.::1. (!::;,~1~ "cvnju.nto de pre-

tienrl:-:t C:•:t:n;::> 1...a ex·:)t:'t:-nió11 d.(~ un nen!""·::l. :1:l.8nt;) Jurír1ico corn1.ír1 y C·:n1creto 

desarrol.l.stJG ·~:-i ;1:.J.rra.f'oG (or<l.en~.n.~·._-li3 y, a -·.reces, c:.::.::1ft·;_i1_:)'s), :y· ·"1:.1 

ju.rito o co·1j_l!'.1.c·.Li:Sn r1e -y:.;:Jric.s prece:)t:>~:..• f">_i:·aul,3.tlos ,.~n especies l~:ec.-

dar qu.8 .f:_.¡1J ul-L•:i. rnt~ . .-ne:c·e.. o 13.E.:nni.:::ie <l~~ l•~e:5:.:-..;J_·~1 ... corn1_"¡_n ri lo::~ :r'eJcs, :l 

las ;3·:.l -t~:lri 1·i :_"{de S qUt~ e<>Z~t :.::: R.n 1 1~~ .:.1-U t >1·,01-;;Í ::-t. :'l ,:o! e S t:.3.. C 1.8.~?-:~e ( n .. ~ • , lo S 

cas y ~">ri-... r:_.::,·las lr-:ts Hn.iversi.:'l_·:ides) ;;,,. a ·~rlti...1.:~vl~S $.:')Gj_:_1c.i.t~S rlf2' 

eifnt-~¡--O::.~ •:;1Jy cJiE.t;i_~l't):3• (!.~:no los (-,"r-1~.rJÍOS ·le ;it!nestral..=::s -:;r 1.::'"tS cofra-

tus, Consti.. -t1.tr.)i.')t1P. s ot·r--as es;H~Ci·~s !..P-t::islativas .. rye l.:·1 s •)(~ c:re:nios 

no hay m~nc~·;_._';n es·~)t=:Ci . .:il en leyes reco;Jil.-:idae, ·J8r0 const.:..:tn ·~n ·ni Es

tudio sob:!..,8 l.tJs Ged1J.1.ari 1.:Js, así C•:> .. ·10 las o~ras ;:>roeede;1.t~s ;·Je uutr:>r.!_ 

dades c:>lo:iis.l.es están abl .. i.n.::l8.11.tP:~1':":-'nt:8 citg,Jas en 1.a ?arte Se¿unda de 

es·ta serie (.A.Hton.:)rnÍa. legislativa). A!'ortaré sol.:.::i.·r1<:~n.f;e l:_::t, not;it"!La 

relativa a l-1.S G•:>rradí:-:i.s :':_Ut; sia 1.8 l_~~y 25, título 4, I~bro I, l!\;..e 
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empieza 

director A • perteneciente ai servicio real.. De el.las, 1.a 4, que 

""'-ndo .:>ficio (es decir, cargo públic·::>) al de ingeniero 

aquell~a obras, cita repetida~ente R una ~Rrte de los obreras cnn 

el :;io:nbre de O:f"iciales; ¿árrafo ":lri111erc::>: "i~aestro ~nayor, Aparejador 

y Oficiales de Canterí~, AlbañilerÍA. y Car pin t8rÍ:::t••,. y, to..:nbién "Oí'i 

ciR..l.es y ?eon .. ~s" (por ;]os veces); párra1·0 ·~Uarto-: "Of"ici. :-11.c s,. 7.íae ~.-

tros y ?eones"; nárra:C"o quiento: uofi<:!ia.lt~G, Sobrestani:~s y ?eonos". 

Hasta aquí, cabe nuy bi.e!1 sun..:>n,~r CI'-l." esa c'leno:ni..nación de Oriciale s 

la jerar1:._u..La en 1..o:...-; ¿·re·:1ios de arte:=.;:u10::;. Ea posible que lo mis~o 

exprese l::=:t l~y 10 que, sin l1istinci.-5n de e:-rado~"::; habla de ,.los oí'icia 

les {con o mi.núsculR..) Cantero:.3. Alba!-iilt:!s, Herr~r..Jt->", etc., refirién 

dos-::: a f'IU~ Gal~~ri,~s y sin :1e;.J.c:L·:-,:i.:~.i.~ los de los peon:::s; oero a su fi-

nal esa :nis:u.::.t LP.y pide, ;Jara ju.~::;tií'icc::.1r cs::ls saJ.~~rj_.?:3 que, entre 

otros requisit•->8-, se né- ••-::e de: asi.·..:_;tenl~ia de c;..:.~~a u:--1.o de los sobre-

dichos er1 :5us c)rici.os"• .sin ai'íadir "mecán"icos". En cu~nto a la ley 

J.6 dice "los delitos qu8 cornetieron los Ofic~~lAs obreras, y perso-

ni'l.S que :lntervini.eren. en Las f"á.-ori1::as":r dejÚn.rl.onas en la dudo. del 

sentido en f1_Ue t~)::1·..:¡_ "La :Jal:.~bra o.[":i.1::::i.a.1..1~s .. S~n ~nsistir ~ás en este 

detalle, ven~a·n.:>s a exaainar los ~~ruDos nri12:.!i~.,ales de 1.e:¡es nue en 

la RecoDilaci6~ se oc·q•1<...-:i..n 11e los o:f".:i..ci.os ,!Y.5.blicos ~,. que son los co

rres:oondieates a su provisir5n (nornbra·nj_ento ryor el rey o "flOr autori·'l~ 

des subalter.n . .-i...s (Virre.:res y otros) es·)•-"Ci':·L·~~nte fgcu1.t?r1os ~ara - -

ello: título 2:r Ti..i.brc, ITI, y algun~-:,¡_s leyes de otros títulos del ·:J.is

mo Libro; lo::~ corre:s~:>ondien.tes a los of'icios o carg,:>~3 concejiles -

(en el títu]_o lO., Li.bro IV) resnecto de los cunlt.~S el Inri.ice de la. 

Recooilaci6n o.t"rece l;..3.. ;J~J.rticul!:-1.ridacl de acrun;:ctr exclusiva.nen te, con 

pocas excepciones y la rúbrica única de Ofi0·i.1s :r las ley€; s que se 

refieren a ese orden de la Administración; y las relativas a ventas 

de casi to,los los cargos públicos; m·:i.teri::t :ie excepcional iin:oorta..n.

c1a en l.a legislac16n colonial, que ~u~ ensanchando su 6rbita desde 

J.522 a l646 y todavLa recibi6 nuevas inclusiones en tiRrnpo de Carlos 

I:J;. También esa ·:iateria (nrincj_,-_i;_;i.lr:iente agruo,3na en el tLtulo 20 de1. 



ORDENANZA DE MAYO 26 de 1567 

del Marqués de Falces, Conde de Santiesteban, Virrey de Nue

va Espafia. 

Fracción inserta en los Autos de Beleña sobre -

mercedes de tierras: 

(Que de aquí no se haga merced de ninguna estan 

cia, ni tierras, si fuere que la tal estancia esté y se pue

dan asentar mil varas de medir paños o seda y desviado de la 

población y casas de indios, y las tierras quinientas de las 

dichas varas; y así se ponga en los mandamientos acordados -

que para lo ver se diesen, que no se den, si no fuere habie~ 

do la dicha distancia; y si alguno asenture la t~l estancia 

o tierras de que le fuere fecha la merced, sin que haya en -

medio de ellas y las dichas casas de indios las dichas varas, 

pierde las tales estancias é tierras, é derecho que á ello -

tuviere adquirido. Y las mercedes que de otra manera fueren, 

que no vaya declarado lo susodicho, sean ningunas; é visto -

ser ganadas subrecticiarnente y en falsa relación) 

LEY Ba. DE D. FELIPE II EN EL PARDO 

(A lº de diciembre de l573, y de D. Felipe III 

en Madrid, a lO de octubre de l6l8) 

Condiciones que deben tener los sitios en que -

se han de formar pueblos y reducciones. 

Los sitios en que se han de formar los Pueblos 

y Reducciones, tengan comodidad de aguas, tierras Y montes, 

entradas y salidas, y labranzas, y un ejido de una legua de 
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largo, donde los indios puedan tener sus ganados, sinq.ie re

vuelvan con otros de españoles. 

(Lib. 6°, tít. 3°, R. de I., folio 199) 

OTROS ORDENAMIENTOS DE LA NOVISIMA RECOPILACION DE INDIAS 

Nulificación de adjudicaciones hechas a la Real 

Corona o a particulares. 

el juez sin dilación alguna torne y resti

tuya y haga tornar y restituir al Consejo perjudicado la po

sesión libre y pacífica de aquello que hallare que fue desp~ 

jada, y le fue y está tornado y ocupado". (Ley Sa., título -

21°, libro 7°). 

Párrafo 3º.- Declaro por nulas e insubsistentes, 

como opuestas a mi Real mente, todas las enajenaciones adju

dicadas a mi Real Corona, o particulares do cualquier condi

ción que sean, y transacciones que se hubiesen hecho de aqu~ 

llos baldíos que en el ano de 1737 gozaban o disfrutaban de 

cualquier modo los pueblos; y mando que estos sean reintegr~ 

dos luego, y sin la menor dilación ni diminución, en la pos~ 

si6n y libre uso en que estaban de todos sus pactos y aprov~ 

charnientos en el expresado año de 1737, sin emb~rgo de que se 

hallen enajenados o adjudicados a la Real hac~enda o a otros 

cualesquiera particulares en fuerza de Reales gracias remun~ 

ratorias o compensativas, o con otro cualquier títuli, priv~ 

legio, o Real aprobaci6n que se les haya despachado, de suer 

te que los pueblos queden en la misma posesión, uso y aprov~ 

chamiento en que estaban en el referido ano de 1737". (Párr~ 

fo 3ºde la Ley Ja., título 23º, libro 7°). 

2* 



ORDENANZAS.-LAS NUEVAS ORDENANZAS DE 1573, APLICACION, ALCANCES 

Y RESULTADOS.-La vigencia legislativa de las Nuevas Ordenanzas 

de 1573 alcanzó hasta el final del tiempo español:compilada por 

Encinas fueron incluidas en su Cedulario Indiano en 1596, y al ser 

rdcopiladas cien afias mas tarde en la Recopilación de las Leyes de 

los Reinos de Indins, su aplicación llegó hpsta el siglo XIX, aun

que bastantes de sus enunciados continuén durnnte el tiempo inde 

pendicnte:sobrc todo los capítulos de política urbanística. 

La polític~ de ocupación pacífica, que es el objetivo político pri

mordial del documento. ha sido estudiada por Ismael Sánchez Bella, 

interesaJo ei1 verificar husta qu6 µunto fueron tlµlicaJ0s estas nue

vas ordenanzas y así constata hasta 1640 persiguiendo las peripe 

cias de unas quince expediciones. Todas clllas siguen las directri

ces propugnadas en las capitulaconcs de estos capitanes:las de Die

go de Articda en Costa Rica (1573. 1 diciembre) ;Alvaro de Mendaña 

a las islas occidentales del Pnc~fico (1574), Pedro Maraver para -

poblar Oma~ua (1574) y Juan de Villoria, para colonizar el Darién 

(1574);Fruncisco de C5ceres para el valle del Espíritu Santo. en 

Nuevo Reino de Granada (1575); a Diego L6pez Cecino para poblar 

Nuc~o C~rtago (Honduras) en 1576 y con ~ntonio de Sepfilveda para ex 

plorar la región de la laguna de Guatavia, en el Nuevo Reino de 

Granada en 1577. Los enunciados de la ordenanza siguen manteniéndo

se en las capitulaciones hechas a otros jefes de expedición: en 

1583 a Cristóbal Martín para explorar Nuevo México y en ese afio a 

Andrés Díaz de Rivadencra para poblar Esmeraldas (Quito). 

Mientras en 1591. con Juan de Careano para colonizar Nueva Sevilla. 

territorio interior de Nueva Granada y en 1597 von Gonzalo de Pila 

deseaba hacerlo en Venezuela. En 1605 Sebastidn Vizcaíno obtiene 

permisos para la población de cierta parte de California, y en 1634 

Nicolás Cardona los consigue para la misma región, y en 1638 para -

Costa Rica, etc. 



ORDENANZAS DEL DESClTBRIJ.'!IENTO cJ!J5U¡ 

Cada ~uevo 'JUe"olo cr~n.Jrí .: , c:>::10 nín..L.:io, un nú :iero de treinca -

vecinos 
~ 

( Art. 13 ')) ' de trei:1-c·::.1 su.n··iv.e al.l.á d::>n.de 

del r)Ueüi.o :.:Lc..:::.n2arí·_!!l c.::u:.·!.tr·J ..L·.-.>§ ;¡ 1~1 •:::r1 cL,_~dro, un.::>s veinticinco 

kiló,::eG:r:Js cu=.Ld.r'--.t,d:.J~';: en .:.J~1· 

:'l.r· t. 

el 

( C ;i.··1 ;::·.. ·::U y 

1.07), co·~t~n:-·._:...r:..d:-:) J.::t ~1i::~·.:_·i-Lll<-CiÓn de 1-=)L•~:-"> 1iü 0.i.~1·1~·_:. e:::..r·e ·1-::f-· exDe-

dici o.n:.· ri :J ~-;, C·J L:)ci..·::_ .. ción. :~e e:..; t~_:iúle 

y de Grt-.=S e: :y_:...LLerí lS t l.J:-· 

Los re·· ·!··e::>:-; :l•- ~i1··.:_··:r::-1 s·~ ~r=·~i -,,_•J. -r·:in e.r1 \··~.--jric ,,~~e~;ün L· ca-

/~.sí, el 

t_; l•.: ~ r: .L t.l.(.' ;_; J_ --~ ·J ·:i:. re :ic~ :::!.. ·)il~ ., 

el ne-5n .ié:: :_t..._i:-;:::•¡_;e, r~;_~ien reciuir{:_? lo:....L::::; (ien;:,:;J.._~_:rl")s 11 ·1ooni:-::s 11
, 

esti ,ul_·rio .'/ E~n l?.13 (I::-1::....;¡_;:cu .. cci..::>~;.(~S "---'- Pe·.ir .. :.:.ri -S D·~vj_J_·-~, ,,.~--c:iut:!:C~l.~_.o...rlJr 

de Castill del Oro). 

en Inc1 i ·_: s 

tier-:...i.~'"1 '!"JJ_eon .. ·os, E'.in.·'J "!"JCr:r·-:~:-::- l. 

Euro:1a .. Y si e~c~_!. ~:;r::> .. 1-.. Jci:5=-i SU""""JO::-le e.L r<-~c;·):1.0C.J... ·1ie_1~; .-_l(.! _!. nicL:-..:.~L-

guía -t;<_:L:lJién el'l l?73 (_..\rt. lUü)- los :'"'.1.Ui.-'!:V:>s r.id 1..lf':::>S tení·~n, 11or, 

ello, derec:n:::> :-tl acceso ·::l.. loi.;es io:.~ ¡:;i~::::rr;:~., ca.u:.:Lllt:rí:_·.:.s. 



uff5GS / Ho es r:icil C·.J.:Ocer n0y, C::ln ex•:tC"titucl, la c~u1cid·:.1rl de ti.erre:.. 

que col:itio.:.-:e L<.:-1·_!. c_:..b:...:LLul::·..L ...... ~, 'JJrn,u1~ existe t~n-,i vac;uc~ri.:-!rt en _l:.:s •'1·2-

didas, LLÚ!1. no .:~es·1e,j:1'~:.J. -n::>r i.!'1.::;Óli_t'J r1ue '"')·,r·ezc·.:_- en L·::.is sucesivas 

VCó3..Si.:in0s 'lHe .:.:..;e le[""iL~.16 :..;::)ore ü~··.0_1 
~ 

te Lle ti1::~1·:r.···.:.. (iL~ ::.,; GJ...:1:-_ui·:i 

ür~da, ?U ·lf-.! .:1_L_L._-:, }_U >u,;:;r·_:;·. Gif; -..::.·..:_· 

L teri 

1 :[._. 

üi•: 1 ··r·:,, ~:: ·: t_: 

(Art •. Lúo). 

a.lc·.1n.....::arsc, ·!e ·J(;ndie:~do (.:>óvi 

y:-~ e~:G:=tuLcci_-·J ;..:_; ,:jt::~-; !t_: lJ!2; ;1:::·i.:.1!i.·)i:J:-; lf~ i. 

gun_1¡J•.:JL; '' SU. 

d ' . ...:., e .J ~o 

85). 

r.·_1_ c·~·D :.L 1-er.í·.:. f_:J_ •• '", lo-

L:iS !'.U!f!... 

!J•:JlÍ r:;i-

C ~-~lJU} J.S!,. 

::1 ::c.: cr_i~---.J o ce-

~-Io s"Jn e:·:•)Li•-:.i. c·..i.::~ L·.is Le: /C~-c_; ele .L57:5 e:n. c:u··_""l.t::> discriüuciSn de 

tierras ~·:>r _LJs :1un.i. :i1.:>io.s, e· ___ i,J '!s:-.:,·:e l5.::;8 y l?54 existí::':J. ".5r-de-

nes taj:.-~~·2ce=s 

tit:r-:-ca so.l:i(_.:_;_ t;·t·!.' J".:.-:.. ve_1 
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Con su .. ~;::.. l.·:r.·t.:.: c~'f:!..!-1...!i 

t; :..!!1 ) ~; i.. ... !'"f.; "./f:: r-~;i \.) 1_0 ~;. En 

qui s t::o-~ ur,'1·1ri:.:.:.. ?er·::> ..L:-.!.. ciu..!·.!.rl es, ::-;.si.. ·1is :io, e.l. :;er1io rJO~Lí :;i..co ·J=::!ra 

una ocu~ac~6n D8cÍ~1cu en tetren0s ~uorí¡enes. ~s Orñe~1··~nzas de 

1573 tienen u.·1,_1rt·.JdC> e:.:;·Jecí:.."iu:.:> :;·.0~1r-e e..L :iodo .:::::-:i:10 <lcoc eLr~ctu.::rse 
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OR~GANO. EN 8() SE EXPORT~ CON 700 n_r:r, 'l''.)1'-::·:. T)J·~ OHEGA.NO:S./\l~IT.-Iht--

rantc el presente Q~O se cstimn vender en el cstrnnjcro m5s de 700 

mj_l toncl.:itlas de oré0ano, dc~~l:ac6 hoy ol. L1e~Le<Jado Lle l<i. Scc.::::rci.:aría 

' de A<Jr.i.cnltu.ra y Ec:cu?:~;os fj.i.clr:1ul.i(·o:·~. :\.l\.~jc_·1nr...1ro Oco::::co .,.--1ntoyo. 

Punt.uul.i::-:6 q·1c ]_() c1Ill.•!.-Ci.L1r" dclJj~Jn ;¡ ClUL~ r~n los Úll-:i_¡¡¡o~; ;¡¡l,Q!;, di-

se de!-;.:_ti.:.!.·(.·,·1_ L.:) ¡11· i nL: i.pdlrn•·nt~(' ,_~ ; ~ i 1 · •• - () ~ ~ l.: l C<)il~t1 J'"(":.'.'.;11-J.t:ac10 

de J;_1s int:.,_:-n0c1::; i.nvc~:_;l_i,·:.:1(' i()n•."!: ¡):_1 1· ¡,,::11:t_t~ <l<.; .L,t 

que c:st l r,l.-:nL:1 1·:1:c:~J;c~ t>rin<":i¡):.1H1(:;1\·1~ .. -11 ._.l_ nn;:C.J~ d~.~ 

SU[)C.r [ i.<.~ i.l.' 

munic .i. [.)_Le>:-; 1 lc Cu]_(J l: L..:i.n. 'i'<) : t: i_<_:l t{ • 

1-L'' f:.1rc1(iuc:: t.n·cc~:; i:l<.:! e:;; t:o~_; 

cer Orozc<.., ~~,¡nl-.O'/t.), c._tuc L:.;_1111-l"J c~n ,J,lliscc) co1nc) c-n ~:;1c,1i.:c.:c.~1~3-cc.>ns.i<1c 

ven <.~n L"<.!.i..¡n ;_c)nc.:; í)<1 r~1 p 1<.1111·.:.:;.11-

a J . .:1 .:::-x1-,1..:1l.:.1ci.611 e!,~: o:-;t_r' r.·,,~.,(Jucl~·.) t- il l C' CUll\O 1.:1 (_)r:(¡:.111.i. /:• lC i. ón p;i.-

r.:i. l.:.t ;_Jrc.;Li.11L_:c i.L)r1 >~!_.;1_ i en r.0:1 '-ll.l(_~ 1.J11L.llltc: la~o; 

el tiempo d~: coi:l:c- que comp1:cnde .l.u:_; m~--·~.t-~!-: de rna:-:/º~ _jun .. !.o y julio 

se hayan f-:!S t.: .. 1.b lec i.clo los prr~c i.os e·¡.-~ '.-c:--i t·.a y pl.-GL°lucc i6n <1L-::..:; l: i.n.::ida -

a cad~ uno de los cstJrlos, tanto pnr~ el consuma nncionnl como in~ 

ter: nac lona .l. 



OHIDE ALDA, ADOLFO, n. en la Ciudad de M6xico en 1907. 

Ingeniero civil (1927) por la UNAM- Se cspccializ6 en irriguci6n 

en Est.:ic:.10!...; Un.idos. II.::l s Ldo :.:;ub-je [e dc~_l Dcpart.amt:::11t.o (h::! Obra!:-; 

Hidr5.uJ_iccis de: J.Lt S(_>cr·:-.: l~dL-.í.:-t t....1 1.' Co1~1un Lc-1c.Lonc:?:; Obrci.s Pliblic .. 'ls 

Se.: l.:: rol: ....ti_- _í. c.-l '--i· . .! ~--.·':) _r_ .i_.__: ..._t _L 1 .u l .• i. i·'._,¡,,-.....:!1 L•..J; 1_ 1 I• j •_; l l j • • .' _,_· ( l _j L! L tlE_~ .1 d. Com_L-

si6n N.tc_lon..:tl. dr_~ S.rr.:i-_1,1c.i.c)!1 (1'J3:~-19J::.-~); r,1_¡_,:•nd-:.·1.-rJ d·~ l.d sccci6n 

1940) dcp·-~ndl.:.~11r_!,:, dr.~ L:t ;jcc1:--:_!i~..:_i_1_-.[,l (.1<: .""\.<jLi<_;ulLuCcl y Fc>ilH.!nt.o,~ vo

cal e j~...., r.u l:i. ·~~o ,:_e !. .~1 c:,_1,11 i_ s .i.611 11. tc i_o n. 1 l t!,-: [ r L- ¡_,_j ,~;e: iJ:J n ( 1 <.J.-¡ O -19 :1 G) ~:. 

sccrccarl.o c1•:> nc,cur,.u:; ilid1.-~iul.i.c,o:; (1'1-!'/-]')'~~!) Bd_ju ~,1 U.i_rccci..ón 

se con~.:;t.ruycron .Lor.; di:>tl_-i_Lo.-; • . ..'lr_"! i:-ic~cJo (_11~ Don ~-I...1¡_-t:_ín, c~l río 

1·:-1. i\>~-:.í.c;_11::-- (!-lar t.c 

( l9'10-.l~):J2) .i. ll j 1_• .i --1 ,_- _•ll l .. :l :__; j)l.."C ~;;. l:; y S8 

fundaron las com i .:-; i.011··::.; c1c!l_ PLL.:_:-i~1J.od;>.-_1n. 

ei riego de c:-~l:.t-:-ns.:-1~-; ;·.on.-1;~ ,"J.<Jr'J..col.-is ~ Z\. p.1-"!:_-1: . .i.1: c1e l~>7J_ preside~ 

1.a ent¡_.,rcs.:t c11.:! pu.1:ti...c_tuación E:·;L...J.t:..:i:L ]_J_,-1;,n~1da el(~ L.:-1::-~ ~eruchas en 

L.Eizci.ro C5rdcna~j, i'·Ij_cl1ou.c.1n, que: u:-:pl.ot.::i. 1.ot_.; r:i.cos yac.i.mientos 

de hierro. 



ORT I Z 'l'J\DEO. Este notable cconom~sta nnc~6 en Mase~ 

ta, Jal~sco el a~o de 1775. Conc.;urr:Ló .:1 J_a cscuc.L.:i_ prj_rnwrj_a 

en 1.a cu.pil:al d0l Est..:...Ldo, pcL-o })]:ont:o J:;1c_Licó en r-..1Gx.i_c<), D.F. 

:_.; ... 1.1. .i_(1 .::1 Eu cu~ ).:_t c1on. 

cconóm.i.co. 

Tuvo co1:-t:L·:_:ponLlcnc.L:t ccn1 :-10.i:,_:•ln:'..: <!ll:i.L:>n le <1c::;_LqnL) t.·nv..i . .:1du d.i.-

plorn:1t . .i_c._> Ll<.~ J_..::_1 l<-t....:\.·o.Luc Lr~--;n t~n 1~tt 1 ·11u:; J:-.__1_1·1._::: /\1:-c_rc·11!._-__ !_1:.c1 t-_._1_ ,-1 ño 

c1cl81---!. 

11 i..::~·-") ('::>l::U(1.i o::; ele 

forrnu.ndcJ f'.::11:-t.c d ... '! cc1:1.L::_~j(_:11L;:_; oJ-'ic.i_ctJ1-~:.:..:: d·-: .Ll• í1l.:..:.L1n1_) }_Jlt1.:clo c_i:_ 

libro:-_; .Cu n c..-Lt n1c11 t.et J_ L~ :·; : .. 
( 18 2 2) Los T .í_in i_ !.: U~3 L .. l. l-~~·:_-::1·":L.1..i .... _~.-l. r.:-~.:-::i Cc'"!.11.01; consJ.:. 

t.:i.nt:.e d(:! e::~t:.:-1~'; p1.1bl .i.c,--ici.o:i.r~:-; e•:_; t-.-::;l:.l Ül.l:"i.1~1l en !_,~ q11c! t..'!~:;bosa 

pez Rosu.do en su co11ocj_d,"J.. obra d'._":! I-ILsto:::.i.:i. Económj_c.:i., VtS.:i.sc: 

En su obra, public.:.1.t:"l.:l c~n Burc1eo:-_; en 13:1-2, "J:.·1'.3)·:.icc> consj_dcr.:i.do 

como Nación .Indcpcndiont.c y Libre" o sean aJ.(_runas indicn.ciones 



. .'! -
•.> ._, • j { ;µ • 

uso dom€st~co y labranza, y acaso las obra elementales pura 

la educación de su.s lLijo.s. Pa.ra c.sti1nular est:a:.; sociecl<:l.dc!:> 

y darlos ulguna ~nturvcnc~6n n fin de con~rometcrlas, el go-

bierno, en recompcn:_::.t. de lo!3 scrvj_c:to:_-; quQ ':::..:;¡_:)er.:--i, les cede.-

por 'J 1: ;: ~ '!. 1.: 1 ~ ( 1 (.., ! ;1 , )}·11 .1 e i .~,11 :1 r._I j ____ _ 

por J.e::gu.:i CULldl:.:u . ..i,1, ,_.., dc:.1. 1.1c_)du lflH~ ~-:e~ cst:.inll.! rntl.'.:; con.vcn.i_en.t:e. 

L.:i !:-iOC.iücL~<l o sus i.n(_lJ.v.Ldiu_:i:..; i~odr:.í. .. 1n ::.:;L.!.1.- 1 .. Li-.::>::.--...~::.~ !,1:_1:ra. clj_!:-.;L:ri-

buir:.;.e cJ_ l:crrcno c1..,1.i.LL[;:) i11c1J.vj_L.1u:t.l. o col.t.:.cl-..i.v;..1m-:.:¡1t:e:, y l:,:un-

a las leyes nacion.-i.l.'2!S (Opuu, cit:, '.L'. II, p. l8G). 



-
en el Dlcc~nn~r1o. 

Fi.J .. ipin~:ci~-~, .'/ (:1·:: :;:--.u r_-::,.;.-,b~;_,~rno, L:-\l.il_::L::.1 l.ó:.<.. 1_.:::,~ 1 ::;~1, t[ t11:1'_·1 ;._5, T;j,l·::r':.:' II y 
• 

;_;(-: l_ 1 -'.'.l 

!li_\tJ .-"1~"-' ~J'l-;· •··o:·.tn, ·\:11-rlr·; t ;_;1115 .. L:··:r.·.-1_ .. 1J. .; :1ic·1i~:;:) 

:~ •.:''.' rl',~t..~':,t;:1:·: ~::·:J:.:.:·:1J1:::.:~· .Ja 

1 . ~: ;_:] 

t: .. :: ., 11--,, ;, j_ 

.'/ ,:~1-~ :_ .1 i.,• n t:(" )".,.' (1 t• _r F: ;_, ;1:- J.;:)2t)) 

:·1·.l•"1 i\:1 

·:·,.·· 

.. :: ! .t•"": 1"") ~; '.:"_-. :_ -- 1 •. r • l r 1 · '.; (1 :: ·:,:t;_ ;_,_ 1¡1_)·'..: 

!:· .:; ; j i·i~- : 1 • 1 .) ·3 ,, __ , 

·-~lll"! :?:(: l1i.··,·:· l\:~;_-. :•:_.;:·!·.-·t::! 1}1_: ::~, :1 i. ci1 .11'.i.-::":l. ~1 .~~!--;t:.; r·~ 

- d.•:- t • 

• :;::lJ:11· t1 ·i.c.!1.c1o :::.:.1 :r·::-;~::).L l;<:! l. 

~ ! . l l . ;.:-! ! ; ¡ ; -·::: 

1- .. , 

riui(~1··r! .inr~ir J.o 



/ JU57i 

esrn.1és de aut-:>rizar pa.ra qu,:..! l_a 8 i:n.n<lf!n los Esp8..!l.ol"'3o, 1.os Indios,. 

os ... Neet·os, mul4~s.t;os y otras pe:rso!"l.~"'ls,, nfía11.e; "Y habier1.r::lo h.echo sus -

rdenc"l..n~·.a~ y Est.·a.·ttttos .. J.;.;i.. ::11 ... esentan en riuest;ro .Real Con:Bejo ele l;:.~.s 

Indias". 
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PESCA. ABIERTA Li\ POSIBII,IDAD PARA 

AUMENTAR LA PRODUCCION PESQUERA. 

Las posibilidades de nprovochnr nuevas zonas de 

captur.::i p.:tra incremcnt:.:tJ:" l.:-i producción p(-~squcra del. país, en 

beneficio de _l~ a.limcnl:<..tc.i_ú11 dt...J .Los rne:-:.i_cunos, han .sido abj_e.E 

tas por el_ In.st..Ltul:.o Na(_cional '-1~ Pc~scci, quC!: puso en march<-1. un 

progran1u n.:tcion.:i.l. ele ex1-:iJ.01:-ac.iC1n, inforrn.6 l.a ti.t.ular de ese 

organismas. 

i\l iciu n.-:irc:cn..:l.!-.:; ILarra, <:t]_ rc~Lcri_rsc: .:i.l programa 

de cxp1oraci6n, scfinl6 que el objetivo esencial os abrlr nue-

vas zonas de capturn y <latcrminnr la magnitud do los recursos 

existentes en lns mismna. l\d~n1<..í's, dijo que ~•e :t:-<:.:tl.iz.:i.n cst:u-

dios para actualizar los conocimientos sobre los rccu~sos pes 

queras de]_ país. 

Afiadi6 que dichos estudios responden a la naces~ 

dad de una cxpJ.ot.-1cj_6n ri"lcion.-1]_ e j_11tcgra]_ de 1 . .:1.[.i especies 

pesquerns marinas y da lns da aguns interiores y el hecho de 

mantcncrlou actualizndos y dispon~blcs parn la invcst~gación 

pcrmj_tira un 111cjor .:1provcch<:unicuto de J.os recursos y una in-

formación actual. para quienes l.cd.".>oran en ci sector pequero .. 
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Bárcena Ibarra Lnformo que el InstLtuto NacLonal 

de Pesca dcsarrollar<l en este año un tot.:::il de 85 proyectos 

de LnvcstLgacLón, rclnc~onudos co11 16 grupos de dLvcrsas pe~ 

querías, como son: ~;circl.Ln.:_1,. u.nchcvcta, atún, ~i.l0as, moluscos, 

abulón, lanuostn, pcl~gLuuH divcrnos, dcmcrsalcs, plcudos, 

fa.una de acom¡_"Jañ.a.m.i.l.!n t.o, t_i_}-.Yu.eón y c~unarC,n. 

,-\s.Ím . .i.s11;u, J .• t J:uncionar::i . .:i. dc~sl:acó que cJ. Instit~ 

to Nacional de Pcsc¡:1 cJ.ciborG nn d:Lt.lqn6st_i_co de las pesquerías 

en la Zon<i. E:conúm.i.ca r;xc.lu~~-lvct de J.a~; 200 m.Lllas y en el. Ma.r 

Tcrrit.oria.~L .. Est.:::iblccl.ó J_a d:Lspon.ibil.icl;id du recur.sos pcsqu.§:. 

ros por grupos de cspcclcs lLtornlas y zonas gcogr5flcas. 



PISCICULTURA- NECESIDAD DEL CRIADERO PISCICOLA.- Los Cr~aderos P~scÍ

colas son l~ baso da ln piscícultura aurícola moderna. Bl progreso de 

es~ t6cn~ca cst& en raz6n directa con los centros productores de ani-

mal.es El criadero pLsc~colJ os, por decirlo nsí, la f&brica donde 

producen, cr!as de pccua rcquaridnn para cada ti 

Agrícola, 1ogradn ti;aviS~; <.l(.! J t::i.etnpo, 1a c<1.p.:icLd.1tl pn.ra. ori.ent:ar :-.us 

.::1(-::ti_v-i.cl._\d•~:; r.tr~ m ... l.n•:r.:-i t•r_--:.-:1:i_,, 

ral..c~• L~n quu d.i.v.L<J.._! 1~ l. p.::1í~:;, 1.a:-; nu~ncr.o!:.><t~-; cue:nc.-i.:> de nll'-~:; t.:.r.o 

ríos, .1.os peCt!~; •.1ue J.,l.:~ i.1.~b L1:-in, Lo:_: .rucur::;o:_: tle n•Jc:'.; t.:r ... l.s . .1.'JUU.s :Lntc

riore:>, h . .::l hu•::ho 1..)t.;tucli_o·_; .fS:::;Lcu!--;, qu-Í.in.icn:-; "/ L)_i_oJ.Óqic:o~·; ll•....! numeroso~; 

dcpó~;.il:.o~• y 1:orricnL•~.: Ull C•.!n:_;.._~ el<! ] {J:.3 C\.lC't"!.)0 de a' Ju ,-i_ e~;-: l. s t: en. t. L-.! ::.> 

en J.n t:.:.•-~pÚbJ _ _i_c~·t .. i·~::;._"\ l>7_-._·!p.:.tr.:.icicJ:> t: .. ~i::jr_i.c.,~ c!mp1;:-:lS rea.Lmcnt.e Úl:iJ. 

en 195·1, cu<-1.ndo u~t~blnci6 ei prlmac CuuLro PiscícoLa 8jldaL 

Z::l.ca LL:!_.JL!C, ;-tuL· 1\.111..:.,.!.:, 1..-t y.i..><..:S:;;u.Lt:.c11.- •. :i_ L r ...:t. b ._1 j ._t iJ d. 1~urm.t pi.·i.m_Lt.j_-

va. Lns nlcmbran de µucus, los ~rnbnjou Ju repob1aci6n, h.-..c:-Lan ob-

te m :i. e n t:. o .l u . ; p C! ¡-; L~ s c1 ·~ J_ .:i ·J' o !.i , p .r: e s a : ~ , .r..- L o s • E :..: 1: .í e .i. l ~3 u p o ne r la :.:; di E j_ -

J.n·~ c!ri.,:-i.,-1,_--_,ro.-; n.-1l:ur..--1J.L"""~; :.:;nn i_ncon--

trol ..:l.b :i_e:..;, U<::: ~l.-':> .i O 1l L! t:._i.un .. ~ l.a so:~lJ'Ur i.dad de 

car>turctr .1..o!::: l_>t.!<..:c:; nnc(·~.i.:.tt:i..(l:: cJ. momc11t,·> c1··~~-;cado y s.i. consJ.gu.e 

pescar, i.._i.. c..::.:ij_:>l..ura e·~; .insuCic.i.entc y di.sr.>ai:- .. ;:ju; Ein, pn~a cada siem 

brél. p.i.!c.icÍ.cola inpi:e:..;c.:Ln ... iLbl .. : resolver múlt:.i.pJ.c:_; 1~rob.lr.!m.:tsd ~.;;e tra 

ba.j al.Ja dcrn.:L !; i.,Lc1o L!:;c,t:::;o 1: ·~ : ; 1 t l. t: ad u ~; . 1\. fu l: l::. u n ._i. d .. i m e: n 1: u e ~-; a 6 p o e u. ha 

si..du supcr<.tc1a 

Pisc"Lcult.uru f\grí:col.--:i -los t•rimL~ros en s11 uGn0ro-, son el impul.so má.s 

grande que ha recib~do La plsu!cultura agrícola los Últimos tiem--

pos. Actualmente contamos co11 los Centros Productores Piscícolas que 

se enlistan a cont~nuaci6n, 



centros Productores PLscrcolas de la campafia: 

1 .,,- Zacatepcc, Morº 

2.- AntGncz, MLch. 

3.- Jaral de BcrrLo, Gto. 

4.- Chnplngo, MGx. 

5-- Tamaaulapan, Oax. 

6.- '1'1-ac:o.lula, c)ax;.., 

u!J581 

Centros Productores Pisc[colns dn los GobLernoH da los Estados, mane-

jados por la Campana, 

7-- GU<ldnlajarn, Jal. 

0,- Canatl~n, D~o 

Centros Productores PL~c!cnl~M dn ejLdatarLos y partLculares: 

9 Jonac~tap0c, Mor 

10 Aldarna, C11.i.l1~ 

11.- Tln~uindrn, MLch 

Centros Productores Pi~c[colan en proyectos en 1960. Hay trabajando -

(afio do 1980) • 

12.- En nL E~tndo de Veracruz. 

13.- Aju~hitl5n, Qro 

14.- Vlllaho~mosu, Tab 

15.- CanJnca, Son. 

Por supuesto, lo.s criaclcro~_; t:.il~aun car~cterísti.cas particulares según 

la especie que pretende culLlvnr- Todos los Centros PLscrcolas me~ 

cLonados cst&n destLnado~ al culLL~o de lo carpa seleccionada La C.::im 

paiia sostiene el crit1!.L-1.o do qu·-~ J_os Ccnt:.ros P:i.sci:colns deben !.-:;cr mo-

des tos _ En •.:! l J. u;_-; U e 1.J e d .:ti:.-_;•..! G n J: .::i ~:; is a la es pe e i '-~ q u•! se e u J. t _i va y a. 

la especie que E.;(! cul t: i.v.:.l. y lon estanques corrcupondientcu. Los cd~ 

ficios, laboratorios, boduq~s, o C i e j_ nas , son 0 le m ':! n t: os se e un dar i os .. 

Lo importante c1 nGrucro da cst~nqucs, pues ~~ ~ratn de producir --

anLmoles para repartirlos u la adad mínimn que nscgurc su viabilidad 



en los Centros Piscícoias. Los Centros Productores Piscícoias tienen 

como 

~ 

finalidad: 

a) Producir en grandes cant~dadcs. 

b) Sc1ccclonar contLnuumcntc 1os reproductoras para mantener una 

ca1Ldad unLformu y cvLt~c la deycnnrnci6n de 1a cspecLc. 

e) Abastecer, en cua1qui0c momento, 10~ pLcs de crta que so1LcL-

ten 1oJ cjidat~rin~ y ~qYLcu1torcs que vayan a inicLarsc en -

esta activitl<ltl J0~tcol 

d) EnGcfiar prSctLc~muntu, objetLv~mentc, lns t6cnLcas pLsctcolas 

a los intcrcsndos en c1lus. 



Plan Nacional de Desarrollo ~oroi.ndustrial. Se le considera como 
un instru~ento concehido 0e nanera consciente y racional, para moti
var y organ1zar voluntades y recursos hac1a los ohjet1vos del PGD. 
Cont1ene cuatro srandes apartados: a) r1 proceso de desarrollo agro-
1ndustr1al. D1agn6st1co. rn 6stc se ub1ca la polit1ca ccon6rn1ca -
seguida desde los años cuarenta, basad, runda~entalMente, en el patrón 
de sust1tuc16n de 1~portac1ones y el papel ~ue &sta jug6 en la dese~ 
pitalizaci6n Cel sector rural. ~e seralan las siguientes caracterís
ticas del pr0ccso de descapitalización en ese sector: -Un crecimiento 
Ag1l y des1~ual que prop1c16 la producc16n de sat1s~actorcs no sene
ral1zados, en dcs~cdro del Abastn al consumo popular bás1co. -Una -
aguda concentrac16n 1ndustr1al ravorcc1endn monopol1os y ol1qopol1os 
en lós mercados. -La desnac1onal1zac16n aue ha favorec1do la penetra 
c16n de un consumo 1rrac1ona1, ha 1mpuesto tecnoloaias de proceso y
de producto y, F1nalmente, ha cond1c1onado la evoluc16n de una deteE 
~1nada oFerta agrapecuar1a. -Un alto grado de concentrac16n y con
trol en el procesam1ento, hac1cndo a ~n lado la 1~jerenc1a de produc
tores. -Un patrón tecnológico que hn accntuaOo la intensidad en el -
capital, hacien~o ncont1vo el eFccto ~ultiplicadnr que el crec1m1en
to aqro1ndustr1al podria haber tenido sobre el c~pleo. b) Las nr1o
ridades nac1onales y el desarroll~ anroindustr1al. En este ca~itulo 
se se~alan los s1nu1entcs obictivos a ~in ee prop1c1ar un cambio en 
las estructuras de d1str1buc16n v control de los oroductos: -~uto
suf1c1enc1a en los pro~uctos b5sic••s de consumo p~pular. -Creación -
de fuentes de cnplcn en 01 mo~io rural. -rumento de 1ngresos de ej1-
datar1os, comuneros y peaue~os prop1ct~r1os. -Establec1n1ento de una 
base productiva a0rn1ndustr~al auc coadyuve a un desarrollo rural -
armónico e intc0ral. -~cinram1ento de la d1eta popular. -Desarrollo -
de un patrón tecnnl60ico y oroan1zat1vo a0ro1nciustr1al. -Peducc16n -
del déficit externo de] país. Vinculanrn estos ob4etivos con las me
tas dPl PNET ~ el PGD en la econo~ia nacion~l. para correa1r las d1s
tors1ones que ha 1Mpuesto el crecim1cnto polar1zado. c) L1neaM1entos 
de estrategia. Se presentan estrategias CTue abarcan los intereses -
los intereses de ]os sectores involucraOos en el desarrollo a0roin
austrial para propicinr el ca~bio, sera1anao cinco prioriaaacS: 1. 
Los es~ue~as de propiedad y or0anización social nara el trabajo, bus 
cando consolidar la aqro1ndustr1a ca~pcsina, la lntervenci6n ~stataT 
en los procesos aqro1ndustr1ales, la part1c1paci6n del sector soc1a1 
y revert1r el proceso ~e ~c~nac1onalizac16n. II. La naturaleza de -
la producción ha Ce contribuir con productos alimenticios elaborados 
a la CAnasta bSsica recomendahlc pro~uesta por el S~~- III. La 0ene
raz16n de emplees e inarpsns en el ~cd1o rural, explicando aue el -
potenc1al de la aaro1ndustr1a para la generac16n ~e empleos surse del 
carActer y d1versidad de las act1v1dades ~ue con~orman sus procesos 
product1vos. Tawb1én se hace h1ncap1~ en la 1mportanc1a del empleo 
de una tecnoln0ia aproo1Hda para resolver el d1lerna entre la produc
ción y el eMpleo. IV. F.l desarrollo rural deter~inando el fortaleci
miento <le la acción institucional, ~ediante la deliMitación de dis
tritos a~ropecuarias de riego y temporal, iniciando las actividades 
de promoción en ellos y curopliendo con el modelo establecido por el 
Plan Nacional de Zonas Deprimidas y ~rupos~a:iginados y en base al --



•.)u~> 8 ,, 
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Programa de Estl~uios para ia Desconcentraci6n Territoriai de las 
Actividades Tndustriaies. V. La integración productiva y Amb~to -
de incidencia dci Pian, disefiando una poiftica nac~onai que busca 
la t..:..runsform.::tción el.e- J_or-; c'sc· 1_1c:rnas ele pL-oc-luccj_ón e~ :i.m.pli_c.:l. la .:i.dop
ci6n de nn 111.-trco LtnaJ_ítico, que"! permil:.:.i .la concepción ylob::1l de 
los J.:>roce!.-.;o;:; !:=>rnc.1ucl~LV<lS. 1~1.) r11~-_;t.1:-ut:~cnto;;. En cst-.l~ CüpÍtuLo se -
cum.prcndcn Jc.1s no:r_-p .. :1;_..; f'lC~llj_dnl:c~ J_u.s t-~l..hl.]c.::; ~;e ciric-nt.::.t, i_nducfJ y r~ 

9ula cJ CL-)ntH)t:-t:..:11ni.cntc"l clr.:! Jo:-; .'..·;cct:.L)l."Q!.; i"1úb!_i.c(1, t>riv,-ldu y :....3uciLtl, 
a f·i.n L1 C' c:u·~ ~;0 ·1.V(H":llL~n d 1..:-:~..; .~1cc_il°)JlL~~~ ¡·i1·:,:,uc·:--;t:.::1~_; :·J<i.r:1 C!l Loqro e.le 

"los ob~jc~ti vr1~-;. 1,.-,~~ :t{·cj_c'lh::!...; ltl..lc~ .'..-->(~ l)1°()!)t-H11-.. n ;-;<~ l:l-:!ri.=-r1:':!11 la c1c-fi_ 
n:i ción, cunduL:c i.C)n !' l;<H_)J."dJ._n;1c ]_1._-'°¡n ele l ~-1 ~1nJ. í t::i.c:·,_-i ,1'-_11.-n_Lr11."!.11~; t:i.·i_,:-i_l ¡ 

el. dL~E;.:tr:t:-t")]l_t"" d(°-:! -1~1 ~~,,J·c,i11cl•1~;t~ri.a ~1lir:1•.:nt.•.1ci...t '/ nt"> .>.l.i1:1(_!nt:...:::lricl¡ el 
in "-.'c~n t. ar i.l) 11.-_1 e: i t'11 d 1 , l1..., ! > 1:-l·i\·f~1.: t:()!-> de' in ver!-.; i 611 aqr 1--, i Itcl us ti:- j_ :1.l; la. 
promocJ.cin ,·1ql:L""li11d11:;l:..r.i .• "1l; :1 ,1;.;_L:-;t.:c~nci.~1 o¡)ci---.:."1~.io11.:.i.l y 1 lLl informa 
ción aqroi.ndusLri,ll a ,..._)J'l) llh.!l:odul..:),¡:L.._:u. >:Jut.:.,·1!; de .7\licin ro:. PGrcZ 
Du~1 rtt! v t1. 1")JJ. e -j t.:. 



PI,ANIPICACION .-

\..."'lLt TJlani:ficc:.t:::"ión en itnn intc:;rve:,ción cl.eli'ner;"l_d:,-.i., bas~1r1a 0n un 

conocirni1:~:i.to r:1.cio:1:1J_ :!1Ínim~ (lf_'!l ~-iroce::.;r) s;)cioec,::inó:nico .Y no1..ítico -:y 

de sus :Le.~¡-e:;;1, .'./ c:·1r:-:1.cte?ri:_..o;:iblc n<:>r J_o!.3 r·1:..-.;;_r'J:_; ;,.r- e1.A'.1(·1n!;-J::.; sicuJ.0ntcs: 

• A) :r~ s u._...,_ e '.'J :1 _-j 1 J : : l.'-) 1 ! (-: 

i::ior L·.J::: ci.< _: 1_1) ~· .Le):·~ :_;1,: ,j(_' L ::~, 

;no di J_·· Le - r :1. · · '!F; ;·_!rr"') l :!'] ! _) --~ <) i.. ~l 

t;e{~r:-.ui.J:~ (:n 1 ·• 1; ) i; : ~- ! ¡ ¡ ) ~ ¡ 1 (( .i: ~(. d J '"1 i. r~- · : r 

C'.)tl L'-1::_· l -1.· ' ! ; ~ t' : .l. ~ i_ ! i ' •l ·.) • 

;¡ ) i;; 1.1-o ·1·• i e•:- (:1: 

t-_·e tl·:-:- L l~n•~rt_:G!l:->c··:::-· (~"' ! •.· ,_;-:J~.'.i .•. :i.··' 1;·}:~ .:~:~·1o:tt; .:u·~·,)::; .r}J. (!~.: l.·):-<; i.n·~cre-

r-J.""Ol-l O 

d~~ C~Joi.,-:.c:i.-, y •!e :!d;r1i~L:;tr· ~cj_{.Sn n1):¡l_i_(_~: 

~y:;J.G11· :L ne: .i. i. (:· 

_[_,··· ·;] 1J_J_ i.c;:-!Ci.r5:-i_ í' -~ ji_ ·!•:r::: L6n 11r: cr; ~-·_:ri.·· ;:1:1.·o no ~-.1i.f'i.(~i.cn-

te ~]r: : c1·, e-; ,:3 tY. ., ti;.~, 

i. ·le 0 Ló.r~·i. e:-: s ;yr-

tiv::t. dn 

c;os de j_nLC!r'Vt::! ;.:_:j_'.)!1 -r ·1:I.-i:1c!·c·!.!.i..t::r1Gfl, ."í :!:;: J.,~;-~ :i1--:!:::.!tin ~ 1 · i => ~-: ( : l · ~ e -L ó n , 

::~\Jt)(!·l:1;j·¡11' '- i_. :. :) _.,. ,., ) • 

o tras, de ·.1ocl,.:> rh~ ·1r·:)n':J.:ccior1~ir un "":1l·-in dl: ucción rel_ i 1;:Lv~1·=-it':n ce cohe-

rente .. 

trna est;ratet~j_-_:_J .'>r 1in·1 ~1olíti.ca de clesarr-oJ.lo GOn Die1~nre l:.:1 ex

nresión -.r ·LE=t :Lº::Jr::i;:i rJc l:.J V<":)].unt:::rl no"Lític~t de un {!"r"1J110 ~"1C!/e-:iÓ!Lic0 y 



cas, con LnCBrcses, objet1vns, recursos y nolerea aron1~s, naro CBn2 

l_ l_ o ) 1 :/ L ·e r• ~ · :. ! ~- · ·: : '! _!_ :51 "! , 1 ( ~ ' :. ·, 

ele .. "l ·--~ ·i_i · rl · 1 C"i .. 

ro r~ 

''Il~x.Lco, \<7·T<\".1., l9B-O, 

V., VT II, 
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PLANLF'ICACTON FAM i L T/\.R: CLAVE PAi{A EL DESARROLLO. Es necesario aj us t:ar 

los índices Ue nat:;Ll i_d:id a ]_a re.::iJ.ic.lad de-J_ país. P.Jdría est:abiliznr.se ln po-

blncíón en 150 1:2i.l.lt'ne::.> de habit:.-int1~s cu 20UL l.mp:1ct:ará cl.f.rect:amente en be-

nefLc.Lo de nrnplL'º y hJenc~•tar: Lópe;~ .fu.:í1·1~?.. Pnr :-t.·tntH~l :·1..::-t;.J11j.._ino. "Ent:re 

1940 y 19CJ1) 1,.1 r·1i1i1.-1l:il"';°ll ·1111lt·ipli•:1-:; 0:::1::J 5 V•:.':C<.!s; p;1sU de L.U a 90 m.ilJ_o--

l.u:--: 1il.t i.1:10:·::; SU año:; !.~1~ 1:1tv.lecon que construir 

tres :-10:-~lcn:>, :>i.1,1i Li.rc:• :1 J_1i:-> q11e se! liabf:in con.'->Ll"uldn :1 In J:_trgo de la -

11ist:o1_·i;1. ,\cl.t1:1Jm,!11ec~ t)•JJ" J.1:; t:ir·t·t111st ... 11·Ji:.:L:1:~ 1_111p viv·::> <..."'!. ,l;1f:; '2!> in1pot·t;.1n-

t:e r1..~,fuc.Lr ..._,'._ cr!;Cil'lÍ•'lll·l p1"hL1 .... ~iu11al~ {!{! t;cl m:l11cr:1 r¡u¡_~ p.11·;1 ül .:ií1o ~018 

Juárez~ dirt!t:tur ,".vner;1J r.f,_! t.-1 Fund.-i...:i.<J11 :-1,!:..;i .... :.111:1 p:l1·:1 la J'!<11H . .!ilei.ón F;:un_l--

liar (l·fexF3m). J.:1 l1i_·;::("ri:1 rer- i••n ti:~ 1~n México. 

natal:i.dad, su:-: c~•t.:..1~lf:.;:·:ic:1:; y ln:,; f'l.:~t:is q11::.! dL~l.Jc .f.LJi-ir-.st! la t->ocicdad y ~;obieI_ 

no, ."l.s.Í. cümo eJ. pape.-!. qttt-. _juc•¡_;a l·le:-:F:im~ ele! t.'."l]_ manc~-;i qLH.! in,~1-cSL!mo~; .:-1 l. pró-

:-;:irno s:i_glo con !n.d Í.•_:<~s dL! :~at.i J ·i.dad a.dcc11ndos ,, l<t rc-.:1]_ Ld:td dl"?]. pa Ls. 1 'Entre 

Mejoraron los 11ivcJc~-; d'.J ·11.ud 1"! i_nvc1·si611. Para 19(:JÜ eJ. prni;rc.:.so económico 

es contrnrrestndo pc1r el c,·c!cim.LL!nt:o pob1aci.onal. E.l L1u1:1entu cr:1 de 30 por -

cada mil. habitantes, insof;t:cnj_bJ.e- para ct1~ll.c111icr !:;l~;t:1."!11la, y.-i. sc.:i. soci¿l.li.smo 

o C,;.-tpj_t¿tli.st:.-1". Mi..~nt!~<:'> '11""! f!t! E!>L:tc!D!:> L1nidl.::..; eL 11 1Joom" d·.! .i.;¡ nnt"n.Lidc::tc.I fue 

post.cr.Lor a. J_a I.J_ CtH!rrn ~·Iund.inJ_, en I~!"éxico _lo;:-; c:fect:ur; empezaron sentirse 
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tar un programa de control natal .• Se vivía en la jaula de crecimiento. Sin 

embargo,. la sit:uacJ.ón económ.lca empezó a empeorar y _para principios de la

década de l_o.s 70, el. gohJerno de Lu:i.s Ech~ver.r.f.a d.f.o muestras de preocnpa

ci6n por la [tJrm.1 c.-1~;_i_ verti1.,,'.<1l como :-.;e 11111l!:tpl ic·,1b;1n In:; h:1hi.t':1nt:Ps. ''Qu~ 

zá pura el v.ub-1er11n e~·d n·-:>V·~dnsu en 1.os !:;etcnt.L tcne-: qne .i!npJant.:lr una p~ 

líti.ca sobr'~ conl:r(1L 11.:.1t:al, '..!mpern,. Me::-:F.:m ~c. c:(1n~o1:ituyó a medi.¿:¡du~.; de Los 

sesenta,. l..~uanr..lo e L pruhl·~rn:i r0.al. J·:n ,1..-111e"l.Ll1:; t:L1:!mpu:.; la ·Ln:-;ti.t11c.i.ón 

tuvo que .laborar CUl!lU un t't•nt:1·n ele e~:;t:udfos,. pn1_-qttc c.L c•.n1tro.L n~1t;11. era un.a 

.:tctivi.dad ~1n rccu1h•ci.d~L 11 • i'i~~xicu !·'>.:tbt! d0 L:1 (ot-ma b:Írba;.-:1 de cont:rulnr:- !;u:,;-

n.acimi.cnt:ci .. .,, por d1:-"-> ·,,rí.;i .. •_;, 1:1- ¡.~u~rra y f:t1ta de ~~Q1-·Jic.ilis a::;ist.enc.i.:.tles. E:_; 

.:ict:11a.lment~1~, P'-~r p:·jn-.;-;1 \:L!:: ·~ll s11 h·i.!:>tnri:1, •lll<.'. í·it·L'.nt,1 li.11..:•~r1.u p•Jt:- La r~ 

ta civi:L-l?.<tt[¡t, e:3 tl<.~t:l.L-, l;1 IJl;i.neacJ.ó11 rae l.011a.1. y vuJ.ttnt::ir.i.a. 1'No sóJ_u se 

requl.ere de. un ~;tsr_-::.___,m:1 c<·on_1)1:li.1:tl cficf..1~nt·c, si.11c1 c1mbié11 poL!ti.co. Tiene -

que evitar~; .. ~ tener:- :1.ijO!i dt! 1111~1 m:int..--"1-n q•.1e i 11:--;t: i f i.quc. H1'.LllPll!nt~c! no 

exist:e un idca_L de 11·1t:11.id.:.1 !. 1·111ndia.lmc11le 5 mi.L millones <lL-. per::-;onas 

<lc-ht..•mos de pensar. en que -

famil.ia". 11 S"L11 eml--..:ir:~o, ;,ct1_1:1l.u1e:n.tt! -pLl)s.Íg11c.~- e~• surnnment:c b.:ijo el n·tve1. 

de mortalidad. C,t<Lt ¡Ú\•1 mtter,~n ti per~:;onn.~; ror e;id:t mi.L h:1hit:antcs, pero na-

cen 30 por c.:.i. ... la in i l ~ (.l ~~,¿.:t, 1111 ereci.mtentu Ú1± :z..1.:~:; lo que qui.ere decir -

que se i.ncren1entarL:1. en :~tf millonc:o> a fi.nal_es del nlln :2000, pnr Jo q11c 1.n -

población t:otal .11.c.onza-¡_-L;t .lo:~ 105 m·tJ_lones, .::i[>roxini:1d.1mcntc 11
• No obstante, 

señal.a. que 11 .Lt tc11d.-:.•nc i_a es h:i_cía la cJ:i.smínuciún ~ pero no pueden dejarse de 

reconocer .1.os gra·~·t~s probl_cma~; para control natal .. Re~~ularmcntc en el. mcdlo 

rural., donde _l_a ta~'d de 11a t_:¡1 l_j_tL1d es lo dnh le que ,_!n :-:on.'..ls urbanas, es el 

11oml•1.-L.! qt'iL'n 11 r ~. j. ·¡ 11 i_ Í i..<.:: t<· :__L-: ;¡ L <..' :,; l'' ¡¡ •:; ;¡ ! 'j •; '' • 

l.¡: 
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tes a 30~ pero cada vez m5s dismLnL1ye la mortalidad. Lo idenl ser~a bajar 

de 30 a 16 por 1n:tl. I~l i~~1crca peso <le ln explosi6n demogr5fi.ca recae en 

el empleo y tlegrnclnci.i)n t.!!l el n:Lvel_ dt.! vidn. "AL contrario •-tue Europa, 

donde una mín i.111:1 fue rz.-1 1 ahora l. joven t :tcnt! que sopo r.-ca r una grnn pobla

ción de: pc115_ionadus,. M0:!:-: ir:o t:_Lenc et r12. to d(._? e re.:_1 r un mi]_] ón dt..! emp.1 e.os 

para la f11e.rztl. dt~ Lr:ili.1 i u q11e :-;e Lncoi-pora a 1 mcrc:1dn ea Ja :1í'l.,). En los pr-ª. 

ximos oc:htl n11.us,. de i-.,J c::1 .. :!Ji:tr la Lr~nLle.11c.·L1 haln:Ei:n 113 mi 1 lonQ:..; c.ntr~ 

desc11ipl (~.•(lo~• y :-:ul)crn¡1l •. ~.1d11s''. l1L! t!~~-'.l Lorma ~ J.6pQ~: .Ju.:Írt"!Z t11ca un terna can 

dente p2ca rn·Lllnne~> d•.! :llt!;-;Lc..:ano~;. nr.a opciiin d·-~ t:rLLh:1jo cst.'"l nhora en el 

norte. ~-lile~; df~ tnL::-:i_c:1110!; v:1n a J·:sL:adu:.; Un i.do~~ y Cun:11!.í. Se ¡,,·evG que 

cambie l''.,co 1.a .:1rLuenci.a ,¡._~ 1:r:1h.:1Jadure:-; J_IL!<-_',.:1.lc:-; a coi-t.1 pJaz<'· La opción 

sería d.L:-:rninu.ír L' l. cree i..1.1í..l~nt:,1 pohl.1cionaL y a la p:11..· ele los r..1.mhl.os es

truct'nr.:1 !l.~:; L'T1 1:1 l.,,,-cHtnP1Í.;1 d.~1 p:tl!; ln<i;r;i_--;~ l:t lihcri.:.>:.-:1ci6n. clc~l m.·~rcadn de 

tr.::Lbajo co¡1 l~is n ... 1clone:; .J .. ~1. noi:-te". !·:.l L~ontro.l nal.:•L •Ja li.g:1do a J_a cduc~-:!:_ 

ción.. Por desg1~aei .. 1 p:Lra ¡.;,!:-:ico, .::-l. co11l:.r1:Jl .. .Je 1.il nata.11-dad vn li.gado a la 

eduCOJl~iún, al. empl_co :.r a 1.a dlspo11Lhi..L.ídad de scrvlcl..o:>; una cu .. ltura que 

va adqu i.. r .iéndos12. Al l.gu.-i L que e J. des.1. r.ro 1] o nac Lona ·L es dese qui_ lihra<lo, entre 

zon.:i :-_; pr(;Spt.! z:as y o t-i·.-1:; C•)ll rL~ t ra:-::o~:; nccn t:u.:i1lo!;, ~:;in q111!, p.i. i:-:_i<lój .lcamr~n te, 

sea. la nat:uralcz;i. qu i1..•n i.iaequc cJ. r·itmo rcg·Lona..l .. ''La cu.Ltttra snl:·r_~:_el. control 

nat:1l en los est:;1<loJ Llc1. llUT-~·~ ric La ilcpfil)l.icu es soi)rcsaL.lc1~te, ]_a mLsn1u -

que ~n ln~-; zona~::; 11rbann~.;, Pspcci.o.lrncnt•~ eL l>.ist:r·i_to Federal.., Cuadnlajara y 

Monterrey; s.in cmh~rgo, e::.i.st:cn ot:r•ls~ dond1·~ t:11.lnv·La 1.1 <l1.."'c.i.si.éin sobre el 

número de component:es de la [nm.Ll·i.a qucd:1 al azar''. r>e entre csto8 úJ_t:imos 

señala :Mi.chaacfin, Oaxo.ca, Cht.:i.pas, Hic.lalgo, Puebla, qucLét.::iro~ Tlaxcala; 

"Estados qt1c t:.L.:!ncn í.ndi.cc.•s muy .nlto:::;, casi de 6. 3'7~ .:::i.nual. Ln. alta fecun

didad et.~ igual. .-1 .i¡_'.'.,nor:incLa". dicP.. Tnc.11-ca con espec.inl énfasis el caso de 

l;uan.:.ijuat:u; "i...•!•";11 ~:--; u11a %Ui.l<l de. 1111.H:Ílu ti:<:llJajo Íübci.1..; s.in 1.:.:011.iar~.:;o~ l.:i pl.~ 

ni.f 1-cac. Lón e:; un c.ihú :_,• L.-1 í¡_', 1 c:3 i .-1, .'..1unq1te .1ccpta de. pr..i.c. i..p:i..o L1 convcnic~ 



4 

cia de controlar la natulid.:td> no está de acuerdo en la forma de hacerlo" .. 

F.n este contexto co1nt~nta c¡ue 11 1.a t:or.ea ele la institución c.s princj_palmente 

educa tí va.. P t" _irnero" di fund:lr una ~i.dccuadu educación süxu.:i] a ni.ve 1 de pri.

maria .. En oc.:_\~-> lonc~; 1·csult.:a de111,1s-iado tarde dcci.r1e, d(_! una m:-1nera .abierta> 

n los ni..1los de '~Pcundari.t cÓ1L10 ·>(! t:iL~nc un lti.jn, n.i.t.ura.lmcnte .. E:-:lste una 

dcserci..l~n de ·:.o;; dt! t!:;1:11dLa11LL~~-> d•.! ¡n~.Lm.::1rL1. í:l1<1.nd1J ~ .. ~ t.1·:1Ld ,~¡_ .>sunto en 

los grado~-> po~-;t1-._r._i_n1·e:;, 1¡11cdaru11 ya tni_l.12·-; de nl11.0!> ~~in 1:1 pnsibili_dad de e~ 

noccr. s:in :n:1Li..ei;1 -·pn1·qu,! a f.!'.;;_1 c•dacJ súl.1l se rQ·gi:.;Lr:1 .-._1 liPchn-, la [orma 

de cúmo prc1cL~dP: La nat.:nr:1l.c/..:l t'll l;1s t«~l_:lt:ioncs huma11<10> 11 • ~._:¡_ ot:ru ni.vcL de 

Montar uno 1.1_•:-:> cuc~~ta ]U rnill_un ... ::-> de peso~;. ,\ctu;1lrnc>nt•:" lltl;/ :"!00 de e_LJ_os.

"Regularmcnt:.~ J_a 1~~hur e:-;t::1L::1l t..!:> .tparat:o·;a,,. c:11ll:·>t::i mucho dlncro,,. pnrquc -

dcclic.:lrsc a dar.- ~·~rvlci_(_, •hl pl..-1'.1iri_c:acf.Ú:1 a pt)bJ_:i..lo.·-: ale.indos c"x.lgc .>_>;astas 

cuant:io.sos, que '\-:1n. dt!:>de La in~;t·:1lac.léi1c dcL con:-~ultnr:i.•>,,. hao_'it:a. el personal_,,. 

que implica mfntmamun.t:•l J:1 C<_'!H-!-·"tt:acJ_ón de eu.:1t:ro t:rab;1J:1dorc~;, entre médi

CO!:i y enfcr1':1er.:1s. EL Sector ~~aJ_ud par.a i11·-;t::1.1.nr uno d0ruga de 50 a 100 mi.-

llones,,. m.::i:3 los f~.:l!:~L"·l~; men:>•1;1L ... ..,,!> ele m:i.nt:enj_mLento". J,:1 labor de ?·lcxFnn1 

de hormiga. "La forrn:1 ·~c.ii!tO hc.mo:~ enco11tr:ulo cfLclencL:i e:-> por mctl·i.o <lel tr.::!_ 

bnjn multi.p"l icndor. Ofrvccml)s finnnc.iamic•nt:o a m~1l.icn:> y personas :interesa-

e.las en el cont:rol. nnt::.11,,. al cabo del t:icmpn. cu.:i.nc.lo se ]_ngra hacer de cicr-

ta cnn t:i.d.:-J.d de el i_en t:~s,,. en tcn1ce.s ~ MexF;1m se re t: ·ira y se venden ]_os mu2ble.s 

a bnjo pr0cio nl n16clico~ .-::idemfis de prop<lrci1~nnrla~ a precios muy reducidos~ 

los medicnmentos. r~rn aste ;150 MexFam dcstinar5 15 TnLJ_ pesos por fnmLlia -

que solicite sus servicLos. Erogar5 un presupuesto de diez mil millones de -

pesos _nla misma cnntj_dncl del a1l.o pasado pero eon mayor inflación"-. El per-



sonal de base es de 150 personas, pero cuenta con el servicio de cinco mil VE!.. 

luntarios o semivoluntarios. Acota que 11 1.:t J.abor de Nc:xFam es sóJ.o preventiva 

y de una manera volunt:.:ir:i.a por pa1:-te de .los demandantes. No cxi.ste, como pol._!, 

tica de l::i in~tit11ci,)n~ ni.n~11n·1 p,-.-~:::;·[1)n p:1r¡1 ·~11::-; 11~·;11:1ri.o~• c>n 1.:i. forma el(-. 

trol. ?'~ucst:t::l. t:.J.ce.-1 e:-; 1:;:Í::; í.ca;n~:1tc i.n(1..1t·rn.1t. i.·.;.1''. :·k!.-~F<..l:.~t 7 c.v1..u _L;.1:,;t lt:uc.ilJn no-

gubernamt~nta"l, ti.e:n.~ couhJ princ.i.p.:il. fu1~11tc de r·-~cur!.-:us a los usuar.ios. ":-:o r~ 

g.a.lumos n:i1l.:.1~ ofrl.!cenh'S lo:; scrvic"i.ci.-> ,-nn Cl1nt:.-l;-.; <r11~-~ 11•1 exc.r!de11 ,Je cj_nco mi . .l.

pesos; adem:Ís r¡nt! 10:; ~1nt:.i c~11ncc¡itiv1..""l!>, c11andn .... ;~t:;-Ín a un pr:ec i.(1 i.nt:ernacion::il 

df! tres m1L peso~; 7 llP~•ot:ru~; J,1~: co1i.:~1·;.~tlino~:; t:n quinj1_•11t:l,_-; pc::;o:;, en la Fede-

ración .lnternaciLHl.'.:11 dt..--: 1'.1,1:1i.f icac:i_(in F.:.1ml]._i.11·, qu12 np'--•r:1 l!:-:.-ict:ament:1o! como la 

Cruz Roja fnt:í!rn.-1·-~l.•)J1;1 l." 7 exp:L i c:1 nuestro ~nt:rev i.~:;tadn. A~r1.!ga que reciben re 

cursos de IO::•t:.:i.du~:; L:o1 i.d(1S y l:a11¡1d¿Í, 11 :111nq11e liay 1111l.! ~3uí1nJ ar qur.! en el. c.:iso 

estadunidense .la ay11da e:=> muy rcduc Lda ¡Hn~ 111i.nrn~1:: l.eye:•'·' Aunque en su país 

trie to; pc1.·mfte (ptP ~:;.-~ u:;1_• r.u Ll·incru p.1r:i. .legradn:;. T:unb.i.én t:cncmo.s dona-

ti vos de diferente:-:; l!Tnpr0s.-1s de l. sectnr pri.v·a<lo". l-1.-:1:-::F.'..1m da :a~rv.i.cio a (J00 -

mil famlJ.:ia~;, a1-,rox i.mad.:i.tnL!nt.,__·, que si.ti:.11 i.f i.ca ~OZ e.le L.1 demand:1 de pl..:i.nificac.ión. 

En algun.::tu oc:1sio11c.-~ ]_.-i.hor.·1 cd11J1111t:a1:1ente con la LnsLLt.uclún gubernamental -

DIF (Desarrollo Tnt:L!gt-a.l de la F'.--1ml.l i:i) en t.:!l Vall.t! de Ch:i.1.co y en .las zonas 

fnbr:L.lcs de.l n_L-;t:r.Ll:r_) Feder::1l. r,¡o cuent.:::l CO!l hospit.::1.1.t•:,; para e:--iLerLl.iznclún. 

Rea.liza mucho t ra bajo con .to~• .i.nd.ígcnils y los _¡ úvenes. J\ <lec ·lr de López Juárez, 

nct:ualment.a 11.:::iy c.:::1tarca r11J.Jl.0neL; tlc n1Ltjcres <le ctla<l í6rcil; <le los ct1nlcs s:Lete 

millones practi.cn11 la .:::1nt:Lcol1cepcl6n. Nosotros J.ogramus lncorpurar a 600 m:Ll 

el año pas.'..l.<lo, lo que sit_-;nifica entre! ocl10 y nueve por clcnte> •lel total". -

''No pretcndcmo:; ci111i:·ir Lod._, -concluye-; atcnclemus sólo .luga1.-es en donde es 

difícil <Jttc los scr:vicio~; pGJ1J.íco~~ Je. sal.ud lleguen r5pi<lo 7 c1Jn el_ propósito 

último de pnrt:ic·ipar· en el. i:tejo1·;1mi.c!lt:t' de las c0n<lJ.ciones de vida famil1.ar''. 



La. nl-':tn.i.:t'icaci6r1 l 1.<-:'fl'?ri:'-:i n··1rci·~J_ y l'J_exibln, incitutiv:;J, nrevi

sion~-11., conccrt·-1r1.:.:J, in··licr·:ti-...r:_:, etcr::St._:~r·•_;, h~: n:.cid.o :.r ~1~ !:1:! dcs·1-rro-

En el 

1>.n_· c:re- -

ci1;n !;(~ c,_)_:1·1·~ L~.:rl•_-; i 

re:-.: l.:i..,.~:·.c i_.')(1 dn 1¡:1· ... 1 ;:· it'~ !'.l1..'.-: c·r t;·_í nt:c·o-

re:~ .J 11 .. l 1 : f ~ _!_'f!,'" ¡. r; ·~Ó J •;r· i. (!: 1 · : ! :~ ~ _L e:_.~ '"J ·: -

l<..:1 cree: ir:·. t:+""' .-"lc:-Ji 1 i_d;'<l ....... 1 .~t:1·c;· ,¡ .'/" ( it: t; :;~)J;1 l;·-•1t':::L :-~ ·:··) r::·¡·)r'f~ f--.-~~i:-1]_ 

n•_ir:: r~.-- ·: :> :·11~CE"~ si_-

d~:!.dP S '.1 · -, .,, • 1 ;; • ~ • : -¡_ L ·.:._ ,-¡ 

.. r· ;:·r.) ~· -¡_. ·', í) • 

:1! r·1!r11-;·:1• 1_0_1:~ n;·•,).Jl.· ···::..~ ·~l· 

lonj_.-! j_ .Y Ut1.'l r;~ 1_·¡_ i:.lrl --·e t1 .. \"!_L ·le: 

f".' : l e : 1 ; : !; _: rl t'? --~ • ~ · '' -·---: t-:--... e i. 6 ~ 

g s n u. f"! e f.~ : 1 t :.._ b l 1.~ , ! 1 ~ L :: l :~; ., .i : · , ::- · , 

re! l ..• ,-~ E:; n :) l { t; _¡_ l::: ·, ~ • 

sob:r·e l_:_:· ~Jt:-·.~·liicGi..):i., ~.:-:·::lvt) P:'"! l·J ·:ue '!~1~~~·~.-,ct·:. ·]l. ~:.:r~c:c,1x· nüolico. 

C) ':.;l ::_::st~~d) no .L'i;j:~ •Jl.>.it! :_;i_•,¡-·):~ '..>ul ·L;·-c: t:)ri.;):::_; "' 1·1 ~-: )C".i_e.f:u:1 ci-

Se J.:Lni t.:;. ~-1 O:;:ir 

orient:.1r:!io1:t.!G {_"nJ1~-~r:1.·Ln:.:-i, f"1i..te v:1-Lo·!·i7an. :11_,:·t1n-~•s cue~:o:ti..:JnPs re<:-::tles y 

nriorj_t:_"1ri-:ts, nr0sc:1te[':; ."f 1"uL1tr~_1;,; il_1_r~1·Ln;!rl e-1 ~Jl":)rvc~ni.r 1P.di::'!r'...l-;c un 

estudio '''=-) .'/ co:1c::..···':1 t:l~ 



urinci"!""l·~1-1.er..~ ~3_ct,.Jre~; ~~·)ci::.-:Les i!1diG.9.ciones s-J-ure f."ines .iu~:c:.:td·::Js dese.12. 

!.>-les. 

D) Se i·1n t:Lc~nc~n 1..•.t eco~o1:rí.a flc ·1r:rcni..1Cl, el róci ·1en d.e ~-,r~-:>'1iCc18.d 

y ac inici..·1.t_;iv;~l_ -n_ .... iv· .. _:._d::i, l_;! linertc1<l. c1.e L'.:G e;:1Dr·e;:--;~-~s f1'.1ra sus c'leci-

sione~> .Y ~!..Ctivid·~.d<-:~o;, L~! CQ(~xi_~.;t.(-!:'1.Gi..·-1 d.e·L ~:;ec¡_;,)y• nLtulicQ y r-lc 1.''!3 e3 

nre~0;::.is nucl.~)r1i'.:"·::1l:'n, .-/ rlr.~ ~-r.ct::Jr n.1·i.v·-H1e> d'--~ c·:1·1rt-!:3-~'lf; t1·.!rtj_cu.l_·.re~. 

':)J s ~-~ '_) <:..: 1. ·_: \.t; :-·. 

I") l'C• cl:J.C!•: 

t,·,s, :·t:r· 

u.Li.i.j __ ··c~i.'.)n d_._~ 1_:::.·tí:~1i.L1:: .Y di!:··•<·.~r'i.'/ l:::. 

Estn.rlo ~oorii::·l :.~~·:1li.,i::~.~ y :·u!Ci..01H?~· c·co:·15·:1i...c:·t:::-; .¡ .. ~!¡\;r~) de· u-:-1 '11.··n :)e~-

') ¡-~. .,., 1 i () 

r~e J.:"1.111.c· c:J..·'J::.;_{':..~:, i.nci.:.;:·c:L-:i!;r.~r> 7 _t'f"c·_) aDcn.--:;::-:.• :/ ~···i:o(;i .. J!"'l('!~-; v. rr. c:ré -

di_¡_;) t l":.ci i .. ~.·l: 

f,~ C0, __ 1 ~;,:_-.. r.·· ! C i. ,5n :11 "l~ ',r:; 1 r~ Ct; SO-

G) T;J. nl_:;1·;¡;·~c::.Lón !J ·1:·cj__::¡·l_ ... .r::Lex.j.'ul.e nr·Jv:_)C"1. (! i...nl"-:0·::·::·:1:cH 1tn.n cor 

~:e 1. 1c L :J:1 ~JC C!""._l.-1.:L 

nol.Ítj_c;:..!~-_; ·' --~ci .. :.i·r-,.i:-·t-y·;~::;i_\•'i.:...;., _y· (!'J!'l J.o~'-:; i1:.~·t;-:r.·u·tt.rlV.l,-; V :").:._~,_)l;;..~cli...·1i_í'?ntos 

oLrecid l!3 DOr 1.·1~> i lsL-Ll;ur:::i:->neu y .L:.1~• l:<.~cni.t: 

craci-:i li.b(~T";!J .• 

gen de l.::t:3 i:i.st;j_'Jtlc-i.o.>1..·.;~::; Lraclic_i __ ot1:-_¡_-Lf::-;, S::J,Jre t;Jd. 1,J ~-,.J_ Cornir:~ar·L:•.rle> f1E 

~L:?.. T'lo.n-L.i.i...r:!· ci..6n .'í L.:~; C:J n-i;o:;.ic>ncs d.e ~.") r1e r-n ·L 7.. ~!e .~.ón. }~]_ nl.· n es el.!"-1.-

:• :_·_·L;_i_:;:-· t~r·-~v<! ~-, ,J.u ur-1 e· !_i.no r(;~- 1_:: :P:! l::ir:i.o 7 
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excencional-·--ie:nte ·tarnbién legisl;:c1tivo, y cum;:>lido :necliaLltl~ 1..a. inscri.:!2 

ci6n d.e lor:1 crétlit,~s en eJ. ·oresur)1.testo, y loG con.tr:-Jtos núb:Lic·:>s. 

Los e:t'ec-co:z; Liel :-:>.L:i..n. s.:>n exl;erio:t·t.;~, ·:.l. nn·,r~.'tto ;JOL:{ticO-~l.dministrat2:_ 

::>rrl.en:: ·1in;11;0 jll:r.-Ír1j_e;o v.L{1·e:nte. i-:. 



PLANI.!!'ICACIÓN ·ro·rAL o HJfPERA 1'IVA. 

L_q, nlan.ií'icación totc.11-, GD.n.t;r~1liz::.-td<~., autorj_t~:ri:1, u1nY)cra-tiV~":i, 

es 1-e... anl_ic~.-1(1:-_-t 'Tri..·'"H"'!ro en ~L-::-? 1Tni6n ~.ioVil5 cic,_t, desdl.! J.928, y .Luego 

ta1nbién en Chin··i, Euro1)' Ori_enl;·_1_"l, Cuu::-t y el ~'-n.lrl(~ste asi:ítico. 

TJn nrir:1e·c ~1ro:fecr.;o (le :~~·Jci:1.Li~3;-10 e";;:.;t~Jt·L:-·.t.:;a deriv:-1 :-1·!ci·1 l:tn nue-

Ct~ r so-

'! • · d --, ·; 1. n · , ( ~ i_ 5 !1 , , , u t: 

··: ... ! ·¡J...L· l __ i_:'.·!:) ~·-~ !·;;_-;L..·1cl_o, 1:1-::>do de 

:Jr..:.Jdllcc;i_,_51;. r::·· - ~ ... i:· :_,;· 

i_,it.::~1t;i¡'j_c ~.cj_,Jn ·11-l!::_~t;i..§ri•.1:~~--! t_:Jn t!L n1·0.:.r··!c:t::> r1~vo_Lucj_o-

;/ ! r-:· •.;X ·11.) ~; LC j_ Ó n r~ C é)l1.Ó "Ji ... t:; ! ,. 

El ;_;_;:._.:;t.·1do-1) !.i.,t.:id0 ti•~nr}•,-.. :i <.! 1n:_:t:ru.·i..1_· t )'~·-·; l: cc~Jrlí:"J':t:L:~, J..; :··_J1~_i_edc.1~J. y 

l:.::J c1.i-1. t:1J1·:t !!. :>tl i:n·it_·e11 J }';1_;·_:•-= ,i '!..~l.·, 

~)~: ~:·u.·1t·i:·:if':! o :-:r-, i·1nDGi_ui 1 i. e·:. L;L ¡-:-; :F:r.~:·r:;tci·.1 rl;- L·1 noc.i~ 

;: ·;i_ ; '" e·¡-< 

;:; ~ l J: - ;_; : ·~) ·- .!.._ 

¡-;_1¡·:~v:~. :::n.trJcr ·c.i ¡ ·1·.-:i !_·f. r;j_c_;:)-;_¡d ·1i:1-L~·t;-::-··, c.Lvo-_··1i Li. :.;:~ir 

nue lo~~ C'Jn.Grot·t E-~1- fl,jí·_·~··,:;.L~~:i_.J !f-:: tt:1· ,-Ji_,·_;:.;·:du.s··: ·-;_vG::Jc1'""::."it:i.c·-1: 1.·t con-

cent;r·~8:i.ón 11·· T·J:_~ ·1."J·J,:.r··~:.; nJ-L[~_,L•...!J:_: c~c,JnÓ.:L(!.1~~, r;:)1~_-i._ul1_:::.:-;, cu1.t~11r-·1·Lt:>:'f".:: 

y :.1.iJ.i. t:_;r·•]s: "L:l :::.ut;otr·-:n:::11"or 1:1ción f-!n ·-1.1- .• :_: .. n ''U•:~ se ::lct~rc;-1 :t 1:¡_n i nu.~?v:.1. 

c.L8se cliri.t_on t.n r:> L L1!f '··· :t ~.,,~~r . .L..J .. 

J.:.s. excJ.u::;i.6.:1. -L(·~.L ·1-)c_J(~r no_Lí cica e~ de tri·::e:1to df:::! l:.-; ~,·r:..1n ;n!..:':!.YO

rÍ·3. de ld_ nobl:~ci6n de t:er1in::: l'iS !J~JG(~S s·Jci·J.LP.s :f econ6·:-1ic<:!S riel 

régil'.1en, aser;; .. ra un n:::>rier de c-1r-1E"G <:1. nu_i_e~1E:!D noseen e1_ ::;st:1do, ~ue c__i_ 



uroducción. 

uro rluc e i(.5 n ·] ·--L 1.tt¿-•>1 r :L 1:, r1-~ rl 1.~cc i ._)n t= ··r: uiu , ]_ (no a J_.:1 su ?Jre ~~ión) d.e 

ias e S !;!·u.e {;U. ·c;-1 :~ .~,r •y_:•,:J 1 !C ~'·:) S rj e 1 in·-:! ¡; C •:>!lQ.·1Í ·_¡ i r2 ·1n re-.! rl O, .Y flObre t or_i_ .:') 

a un·-i. coJ.nc r.:;i'-.ll:·· ,:~i.6:1-rJ~_:t;·i l_;L:--.::_ci.cS~1 d·"! :~1-:u.c· Lo~-: en "T·: t-:>::• (i0.I. .:-··.Ji·i_r~rn.o, 

E.L dt~ !:::.:rrn l. lo r:"t·-1.i. ·in .'./ :~ cu:~ ].nu i•1l."""' c·1:·-· ·1· 1· l~.ir 1'Je 

•.:::·: i. .L.-.:!_:_ :.:i · i<.;·:.i :1:.") 

""'.!.-.J ::~_:_:..5:-:.., j_:·~·v1_; ~-~i,Jn, 

di:..:::;trii)llci.ón, • • • ,1::. Y'" "J. !; e .r · i... --5 ~ i e ~) ( r. lJ in -

~uen.,_-11.) .Y ·.1~;;,r·i.t. ·r··L·""J. 

nÓ:!LLCü ')")T' i ,;: , l L r ... ~ e t;. ) ~ : 

:L::i ·:t :10 L i_ ·:e .L -5:1 , !· l.:.~· .. ,!·_i__,_-i·l ,·:·~i..J:-~ :._,-: el :.~~;e 1.:.iu.r·r.)(!.r:·.-.ici· /''Jl..JPY'rl 'n-

te, l· :1úb 1 ic:!., l.· L ,~~ ::eG(!~~<i.1i·1r::ir~~-, :le ] ·, 

n.Jb Lu e i ~5!1.. 

so1.)t'(~ t;J:i1 :_..- !."':C>:JY-t_: 1;·::>(J,)s (~~:.cu•1·.Js, 

sect,-J::-_-r-'!~-:~, i:-1d:!.\-i_1ji1cJ:--:, ~·"'._Í'''-• ~·. '.; C: 

d:..::.l.cl.. Cen~;_r·Ll.i:-- ,(i :;r :i.1: t_;_)ri r;·,1:_·i.:, t~i..f::~1"1e e-:>.,:::_: t: !.i ,_ t;1-:: :: i x:i :1j_ ::",;•e L 6.n. 

·!.; ·lJ.r·-~c ti.•..r-J(-; y -.'Srv·:no!:"; --

tes ee.JnÓ:1ir..::J:_--; .'/ ;-;.")ei.~!L•::7 i1:::r~n C:)n.i")r.L~.rf;e 

ge ..... 1ei.·1:-c;. 

un:-:1 in~t.ituc.iorJ.·•J i.:··,ci.0:;1 .'f ii.:-"1.': !(:['··: ! i.·i·!1] 0x·1l.-Lcic in. 

l. Í t; i e o -~.=1 :-i 1. i. ·1 i. ::· 1~ r. ·~ t; j_ 1_r ) ~ ~ • ·:-:1_1_·:") r: ;n::Lj_ ',l.ift:..! u:--1 cri t;t:.t·i~J diuG.i~-1to rie L.~¡ 

en cn~n r· ci6n u~n ~ !. ; { r-~ t:; i. ·1 D ~.... ·re ;t.. ._, _L ,;r .t' 1. e x j_ 'o l e 

que c-:.rrio.-:1 :-:.~r! c·:-r··:ctr~ri·.·.6. :~.l ~1l·~n eco::i.6 .. 1i.co rle 1. c.-_)J_cctivis··1'.J buro-

plan ~::ov_ié ticr) u~~¡;·': e) L~)C'·j·lo ·:io"!::' f::¡(~i 



ci.uier otra 1·uen.te de (1.err::cno, de cu:~tl.qu.i.er lef_,..is1..·.i.ci.6n :~nteri:)r y 

nosterioi-, cte t--Jc.1:::-.J rel_;-,ción jurí<lic'°'.:1 onuesta, n~?.cidR.. o nor nc:i.ccr, n·J 

n:3ra a.nu~L·,rl.·.1~-.. !"".i. c:""Jn.trc.:i.rl.icen. el. n1_:·1n,. :;ino n_1rH coordin.·.r·l··:ts el.entro 

de l~:_:; lÍ ;1ite!::; r1e.L nr--::i~1i:J ol_·,n_, en 1;en~""L.i...\_;i.O 1c 1-·· r0·~·1izuci.ón O.e 

:Lo!3 o\J.jr.! t:.iv0r-~ !irc~vj_~·.to:-_-.. .. 

. ~:1_-c:i e Ll.:;, r::J. i-11···1. C\1c·nt·.:-t con .1.::rli...o:J;-· ··yy·f!V<:>::.t~iV<J;.:: (di!:-•.,O~·~i.ciones 

re s. 

tivos. 

~--:)e L.~' ~ c: ·-·' 

dercc~1D :;~·i.v·:d·.J (co:l.t."l..~-~ t . ."!~.;) 

d~na~~ y ~r~n~~. i 

Ó:r-c:.t_:J.,J ;:_; ~J :1.Ct': t -.¡_ J.'i t; · 'l 

tinci6n rtn 

, •• ~. (-. i_ ~11 ·•n."J v.-~1~ 1_; Lc· 

Rn t;1·e en-

tas y 0r¿.-:_1niz.aci.·)1;•:r.~ :~:-_1c.L:i..L<:~~, y '~n7::.r·l; ··.nun.s .I 1.o:::~-¡ rticu.L:-r-es, con 

re1..<:l.Ci:H1c-!S re:r_:i.c1:·:.E; :J::»X' eL deroc::.o c.)nl~r·:ctn ·l, Gi.n l.iuert:-~~d ni. s1.:..je

c~6n absoLut~s res~ect~ ol nl~n. 



Las nrcscr~Dc~ones del ~lRn son ~ec~s~ones concretas ~ue orde-

n::in exnresD'rH:-~nte su ejecuci15n. 

nres::_-:i. de derecl10::; :/· obl.icn.ci()nes :.:-1 8;~nros;-1s es-t··1ta1.1~s, ~/ rt""CU]_··.:.cj_ón 

0 on~ret~1. ctc t·_1s rAl_·ici:.,ne!"'> <.--~n-í;re 01.1..::Js); o :lnrlirectas (··~-~i..{~!l'_ición n.e 

lo s e· ~ 11.. :1 ·J ~:; ;,r . ·:n 1 ¡ "l- _) ,;: , 

J,::>:3 : 1 ct':)S le !)~_·::1:!..f"i..r_~;~ci..-~Sr1 •! J;!~:; ~1!.."t)~'.l!T"iDci_')!:1·~~~ dr:1_ 111_'!'.:.L r-~r~ Vi;2:, 

c1.ll.-~!_n ~¡ ·Lo!::; conü..!•·1:~.):-~ (~::.1:;rc C!::1··J!T~:.:·::.:~ e;_:l;·1t-;:•lJ~~-=--· 'l' r:_L J.:' c•_i,.;r.ucir5r1 de 

ele de!."'f~Cit~J :Y __ 'iV:.J.d::.J .. 

Hes-

'I ')!:"f· : : .. r-; y EC r-

Vi e i O:':.~ d <~ 

c.::inti··ol í) (! L tri.u11:·1 :L ·id 1i.11i_["~tr··1-t;iV)s, ~~1.n i<1.e:1t!...J."j_,_;:1r:··~-~ c·Jn. <-!llos• 

Res··~'·"!t'"!t·."") ·1-1_ r:iu_ip'.:;--, d•_.:: l_·-_)~-. Li_ci~,-j_·;;·., ~~e: 1.:.r·-t;:~ :t: 

l_ ~ ~~ ·::lD 1 if_:-·•ci·)llf: ~~ -

1··,Hr:~ 1 <lr- e )ntr :to¡ !.:'~.:-,u:rT: t -:>1lo J_·:s 

1-f"!l_ •11__:~1 ·r !.·1. ~-:;·_. 'c.i.~i·:-:cci·5n 

e1. e ):1!:;F:·¡_i_·ic.J le: 1.·~s cl:'LU-~_~ul.·!s; l.ici..r-j_o~_-· · t;(: ri J_r·~ f"-> i·u·--~ r:: ~le· e J:1. trato, 

todo en e~ l. -L0cro .'i•: 11..:'l. creci :1i~n G<"') econ6.a.LGo c."I.ce ·LP.l. ... '-;d•:>, su canver- -



negativa está c:Jn.1"igi_.tr;:.:1da ne>r el '3lto Ct)!.o;te> i..:;cnnó::1ico, s·"'1CiH.1. .Y nol..f 

tico ele estos loÉ·~X'D8 7 en tf;r··1inos de re>Jresi6n, destrucción, trabajo 

y s1.._"l1'ri !1ient') d.e l:?..G ·:~a.yoyÍn.s; i.ne í'ic_ienl!i..':1. e co:.tÓ ~1ic:.:1 y t;écnir.:3. ~ 

ces; e)_ o r~:..)r:~ 1i_c- ·-:.1.;·) •.1f_~ ·1::r.·i·.)!-·i,1 · !.rlfl ~:~ l! n ~-:.. 1"')_-::_-··-):: 1' r_:. e i ·Jr1 :~i 1 i -

l ·. ! e i .. J" i l. ~ · 1 t ! 1 · i. r l l l ' ~ -~ \ ~ _; ' -j . · 

u:.1:. !·~~-; [t"'.: ·):r·)•lu_Ct"!:L)~1 r1-~;··1 CüJ :-' L:J:; ri•~ C'""Jr1~;1.;_'1C> • 

. l :_.,, rl :L ::; j_ · ·:' l L · ~ e i l n ( .~ (' •• ) L..0 :. : ~ 5 .. 1 i. ,-j ··: d (' :-; 

') :._ ~ i_ "l ( ! (:? • l l, .1 .• .r ) :~' 1. i ••. L. 

Cf"! Gl. : ' ! 1; ;.; ~ l • ~ L i e -~ i ri -1!. l"'l' 

8 :JO 1_._. c_i. _jn .. 

' r ·: • ..•. L J ~ -~ .. 

8 in::_~1tJ..·i~ i.t:.: L•~ 

rii :-:; tri "iJ1.tC i·5n , )(~ :.~ '.. 

G.Jn~;u·no y u l e~~:_;·_;_;_ Lo ·1;~ \r:_,: "' ::1.·>'.-"?(~ C:-~n 

re-

trae~ r.' J :-; • 

!_<;L :10·l.C.::L•:> ~3:)Vif~L.Lt.::'J dt-; :~i .. :li..l. .. i..:;._.~;__j:_:_ ·:::·· --:'J':-':;·•,..-1-J, c;n riií'e~P.l""l-

bloque, -.-,:.ira c;er Luc:c·J cr·ir;ic:~rlo y resi:=~tid.--:> -:ioT· ·-1l.["1ln.o:::~ ele el.1.os 

íl_U.e intent::n c-1.,iustes :1 :=:-"t~":>a.ií'ic:;~c].on.F!S cons:i.clnra·oles (Yugosl.r~1.ViH 7 Gh2:_ 

na, Hungrí:-..t). (1. !<_. 



PLATAFORMA CONTINENTAL (í'. :l:'J.ate:t'orma continentaJ.e, i. Con 
tine.ntaJ. ;;;11eJ.:t-, r. UJ.ate.ri1<:6vaia otmel', mai;erikóvyi sllol.:r'), tór 
mino int., J.ocho y ciU0~ualo do 1.a~ éread uubmarinaJ adyacentes= 
a J.a8 coutau, J.1.amado tambi~n zócaJ.o continental.; objeto del. 

Der¿;cl-10 wo.rítiwo int.; r0~onoci~o pu.i.· la C:onvt?nción de Gine 
bra 8U~re 1.a plata~orwa Uontinontal, Gonovn Uonveni;ion on the = 
L!ontint:3:t1·t:-il ~110i1·, d.ol 2~ -LV 1si:.io, ln cual on·tró t.::n viGD.r el 10 
VI 1~6+. 

Loe tro ... ~ :--rJ.m0ro~ ortícu..Lo._; uicen: 

.Art. I. ~arR lo~ ur~ctu~ Jo 
~ontino?:1to.l ,J0Ji¿n~: 

~~l.' tl.~UlO.:.i, 

a) ol locho del onr y ol ~ubuuolo do las zonau suomnrinas
adyacenteJ a la~ co~t~~ roro -ltund~u ruorR Je la zona del mar
torritorlnl, hnutq un~ nroiun~idnd de 20U Llctrou o ~As alló de
e:..:;te líu1i·te, hn....;·~n Lior1..io l;i ..-.,i·o.L'u.ndid'l~i ,lo l'.'1:3 a¿;u2;_; ~U"!"'.rA:/acen 

tos norwltn ln ax~lotnción da lo- ru0uruoJ n~turnloJ do d~chnu= 
zonAd; 

b) ol lecho .col wnr y 
on~lo¿n8, ~dyncanta~ n 

ul JUDUUOJ.O Ju J.nJ rouionos 
ln~ co~tnu do l8u 1slAs. 

sub:~1eri-

Art. II. 1. ~l 0~tndo riborollo ojorco dorocbos da sobora-
n~n sobre ln nlntnror~n uontinuntnl n lou eractou do uu exnlora 
ción y do ln exnlotnción dv -U- racur-ou nnturalou. -

2. Lou dorocbos n ~uo -u ror1uro ul n~rrnro 1 da este nrt~ 
culo ~on ox..:.:lu~ivo:....: sin ul ->0n·L.i~u ...lr.;: '".iLl;..;:, ...;i ul ...:,;_;t,ndo ribu.reil.0 
no exnlurn ln ulntaror~n uuntlnuntnl o no oxnlotn los rucurdOS
naturnlou du ~~tn, nndiu nudr~ uwnrundor outnu nctlvldBdeu o -
r0i.vind:i..(.!n..L· ln n:.L21tr::t.i_'o::...·u1::1 ....:u11·t..Lt1~ntsl ~Ji..n ox.,.,ru...;o l.:Un;...;cnti.rn.Lon
to du ~~cho ~uLndu. 

). Lo.J -lerocnu:.:; ael ~;;:;tatl.o i·iuoi·u.LLO .:.Jobre lo. T"'tl8--coi:.·orran -
coni;inantAl 0011 1nd~r0nd1antou Je uu ocu~?ción ronl o rictic1a, 
e~L CULU do ~uda doulnrnclón oxnroso. 

'"i-. A l..o ... .; oi:uc·to3 ...tu u~·to;..;. ri.rtículu..;, :..Je ontien.Ju -nü.l.' 11r0-
ou.r~o.:.;; n:-iL.u.1.:alo~ 11 lo .... i·ucuI.·~o.::.; L.aine:.i.·cilu;..; y o tro.;:j recu.r·:..:50:.J no vl. 
vou dal locco ~ul usr y dol uuouuoJ.o. 01cha exnreu~ón oownrond~ 
ElG:t..wi.::.1110 lu~ t.J.L"~ill1lóü.u:....; v-:...vuJ 7 ndi'tt!ne....::.i...ente;:;;¡ a esnocioo.::. ~t..;:d.0n
toJ..·in~.,;, 0~~ U.vci.:...·, nl1uollo.s que On el nex·íodo ..10 e.xnlotnción e:..;
tén inw~vilou on el lacho del. uor o en uu ~uo~uol.o, o dÓlo ~uo
don muv~ruo 0~ conutanto contecto %Lsico con d1chou locho y uub 
suelo. 
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P.LANTl\S. - ·PLANTAS ALIMENTICIAS RESISTENTES A SEQUIAS y ENFER~ 

DADES. 

RO~lA .: No se trata de ciencia ficción. Gracias a la bio 

tecnologra, ahora hay plantas 

guias y a las enrermcdades que 

alimenticias resistentes a las se 

no nccGsitan fertili2~ntcs, to-

ler5n el agua salada y producen por lo menos el doble que las 

tradicion.:ilcs. Ya en l.os úJ_t.i..mos a11.o::; horno~.; .-i.sist:.ic1o .::t unu. vcrda 

dera "rcvolucj_ón verde" con ]_a introducc.:J.6n. de nucv.:.1s varicd.:i

des de cerco.les ele .:1J.to rcnd.imLcnto", ,,i[_i..rmó l\bbcis I{esscbu., res 

pansa.ble del. D•·!p...lt.-1.:umC!nt:o 'l~Gcnico del Fondo de~ 1.us Naciones Uni 

da.s para el Dc:;arro.l.lo Ayrícol..-i_ (l·-.IDi\) con s~dc en Rrnna. En los 

parses en dcsilrrollo lD producci6n de cereales aument6 entre 

1966 y 1983 de ~~S millones a 810 millones de toneladas, solamen 

te en China crcci6 en el mismo perroao en un 218 por ciento y 

en Ind:i_u. en 160 por ciento 7 i~cvirt_i_,oru1o 1--:::1 si_tuoción del puís; 

del mayor importador mundial d~ cereales en 19GG, India alcanz6 

lu. autosuficienc_i_<.1 en C['::;te:-~ rubro haci,-1 f_incs c]c J.a décadc:i de 

1970 scil.al6 Kcs:3cba. l\ .. ñ.:..1c1iú que "también l\rgentinu, Chile, 

Brasil, CoJ_ombi'-1 y ot.ro.s países lu.t.i.noc::uncr.icCtnos han vist.o aurncn 

tar scns.iblc1ncnt:.c.-:!; sus cosechas - .i\.de1n,1.s l.:..1.. i_nvestigación cicntí-

frijol, tan ~mportantcs en la región lat~noamcricana, donde lo 

llaman la carne de los pobres". Actualmente el dominio de la 

biotecnología celular y de la genética molecular está dando a 

los científicos la posibilidad de crear plu.ntu.s genéticamente 
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unLformes, una especLe de "super raza de vegetales", que, ade 

más de resistir enfermedades, insectos y sequías son mas bar~ 

tas para cultivar. Por ejemplo, si se combina un herbicida con 

un cereal en unu sula plantu, 6sta crecer~ sin maleza en su -

entorno y elimina~~ la necesidad de cercos de dcfcnsn. Con el

cultivo d0 ~Jlan-f:.,:i~:;; CfUC~ J_or¡i.-c!n rt.:.~!..:.:i:;t-.ii:- l0'.3 j_n:·.;cct:os y l.:i.s pl.:i.

gas se obt::cndrSn m.:Í:3 al_imcnt.os y f_i.brus JJ.:ira L:cj.i.Uo!.5, en voJ_ú

menes suficientes pu~a ulimcntnr y v~stir n una quinta parte de 

la pob.lac.ión mund_i_w.l _ l~oscba sci1.....J.lÓ que "en cJ. c.:.iso de J_u. mu.t.:t 

del tabaco, yn se p~H6 de ln cxpurimcntnci6n a la pr~cticn. Se 

Lnyccta el 'buclius Lhringirnsis', una bacteria que produce in 

secticidas, en e]_ sis Lema vascu.lcir de l..:_1 pJ.ant:.:l. _ Cuo.ndo es ata 

cado por el r1usCtno df~ l t.•b~1co, e J_ vcr3c t.:..11_ l(:::! provoc,.l la muerte 

en sólo tres díos, !=_;_in cJ. uso de .Ln~c;ccticidas cxt::c.r.nos". "Los 

biotccn6logoH yJ crearon un tipo de trigo que tolera el agua 

ligera1ncntc sa]_ucl:.t, con lo cuctJ~ mt1ch.-:..1s de 1.,-:i_s l:.Lc.:!rr.:ts con.sid2__ 

radas hasta ahora improductivas, pueden ~cr incorporadas a la 

producción. En Latinoarn6rica se est5 utilizando ya un tipo de 

yerba capa~ de resistir la acidez provocada en los terrenos por 

l.:i. tu.la de 5.rhole:s 'J bosqu0s. Esu:-:; t:.icrr.:is, u.nt.eriormcntc inu

tilizables, sirvan ahora como rraderas parJ el ganado'', conti

nuó el experto. En cambio se mantienen adn en la etapa de inves 

tigación los lntenCos por t.rQnsEcrir fuct:orcs genéticos respo~ 

sables de la fijaci6n del nitrógeno en laacm6sfcra de algunas 

plantas, a otras que no tienen esa caracter~stica, como el ma~z 

o el trigo. Si se lograr5 este objetivo no habr~a m5s necesidad 

de fertili~anCes en el cultivo de estos cereales, rcdGcicndo 
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los costos de producci6n y eliminando la contaminación del agua 

de riego y de las reservas del subsuelo que acarrea el empleo 

de sustancias qurrnicas. "Lamentablemente, las investigaciones 

hechas cnsi exclusivamonta por el sector privado, se concentran 

en los vcgctalc~s que .inl:e.rcsan a .los 9rcindcs proc1uct.occ.s, pero 

dcbería.r1 t.::imbj_611 servir ,_¡ J_.::i~_; 11cccsidaUcs de los pequcil.os camp~

sinos", corncnt:ó el expc.rl::o. ~.;c1~a.1.ó que. "en c:sc scntic1o, el FIDA 

est5 int::onsif_i_cdndo J_os osfucr:-:.o.:i par-.::1 canalizar un mayor f.inw.~ 

cian1icnl:o rnul L:.i. Latcra.l l1._1c.ia l.:::i i nvc!_;t::ltJ.::lción que rci..llj_zan las 

institucione!":i j_nt:crnac Lon.:.1lcs sobre cul t:ivo~ CfllL~ int.cr~s.:tn u. los 

pobres_..... como ]_a mu.ndioc.:l, por L:!jl;mplo". i\un<iuc~ ]_._¡ biot.ccnologíu 

hu abiert:o y ¿ibrc: conLJ_nu<.-1111enf:Q nuc:Vo!.; hori::ont.L~:.J, c~:·:.i .. st.:.cn 

tambi~n aspec~o~ negativos en au aplicaci6n, algunos de los cua

les repercuten en let.s 1~cti<Jilc.s cconoiníu.:_; de numerosos naciones 

en desarrollo. Proc_1ucl:.o~:; .indust:rJ.u.lc~, por ejemplo, que !~Ustit~ 

yen perfumes, csr.=-icc_ia:"3, csencicls, coJ.oranto:~, hierba.:--.; medicina

les y astrin0cn~as, Lodos matarius prim~s tipicas do paiscs del 

Tercer Mundo, sun aho1:-..:-t p:i-.-oduc_i_dos en t.odas partes ":./ a precios 

bajos. Las investigaciones pnr~ producir miln~cquilla de cacao 

en laboratorio~;, a·van:::uclos en Japón, Est.ados Unl 1 1o~:; y Europ.:i., 

u.mena.z¿¡,n c.l. nu111crosos pa.Ls8s ci.i'"1:-1-co.nos qu.(.:? producL;cn m.:i.s de lu. 

mitad de lu. demanda. munc.lial de este producto .. f,o misme> es vª

lido para la esencia de vainilla; las investigaciones para su 

producci6n artificial que se realizan en Estados Unidos, arrui 

narran, si llegiln a buen t6rmino, il los pequcfios productores-

de Madagascar, cuyos cultivos cubren un 75 por ciento del consu 

rno internacional. 
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POBLACigl'!_2'..._~ATA~~~~D. De cara al XI Censo General de Po 

bl.ación y Vivienda, el Presidente de 1.a Repúbl.ica, Car:Los Salinas 

de GortarL, expres6 la necosLdad de lograr el descenso de la tasa 

de crecLmLento poblacional u un ritmo del 1% para el a~o 2000, 

duran.te l.:t prescntCl.ci.:Jn del Progr.:un.:t Nacional. de Pobl.:tci6n 1.989-

1.994. En el cit..::tLlo .:1ct.o let :..:;ccrct.:iri~ <JC'nc-...ra]_ c1cJ. Consejo Nctcio--:

nal e.le Poblaci.--3n (Co11apo), LUL. ,:.1 .... 11.~Í ...... 1. V.:ildC!:..J :_;1,.;li.:lló l.-=i.~.:; C!;t:.r,-:i.tc0ias 

de la actual administrnci6n en asn materia. Se hucc necesario re

cordar los fundamentos lcunlcs p~ra el disc~o de la polítLca de p~ 

bl.aci6n. t:;J.. Con.:t¡Jo :-·;e ere~:-) betjo l.a Ctdminist:.raci.:>1i. del. cnt.onccs -

Presidente Lui.s Ech..:;vc1:1:-í.-1 l\.lvarc~z, como un L'roducl:.o Lle l.:t nucv.:i

Ley General ele PoL"'>l,:i.cj_6n. c1ue se publ.icú c11 el. Di.::1r_i.o O.fi.cial. de 1.a 

FederacLSn el 7 de enero de 1974, el Consejo "tiene a su carqo la 

planeaci6n. dcmo•Jr:Í[i_ca (_h.:l.. p.:ii..s con oUjL!Lu .._le incl11iL- .:t l.:i pobl.:i.

cL6n en los programas de desarrollo ccon3mLco y social ~uc se for 

mulcn dent:ro de]_ ~-;cc-t..:.or qubcrnc:!.mcn.t.ci_]_ ~[ vi.nculcn lo:.J objetivos de 

§stos con las ne~wuLd~dcs que plilntcan 10•1 fan~mcnos dcmo0ráf1cos" 

No obstante .=t. lo .=interior. es pertinente sc:!ñal..u.r que 1-.:i polític.:J. de 

poblac16n del ~stado mexicano adquiri3 desde esa fecha un car~ctcr 

antin.atalistu.. .. l\.. p-=:1-rl:ir c..lc~ 1974 se~ han i11st.ru:11cntado 4 PlLJ..ncs Na 

cien.al.es de Poblaci6n, todos ellos :::;e ho.n plantea.do mctc:is para r~ 

<lucir el crccimicnl:o pobl.:iciónc::tl.. mcL.1.ia.nt.c c.l dccrc::!mcnt.o de 1.a tasa 

global; de fecundLdad. Destacan los Lntcntos parn que en 1982 se 

registrara un crccirniL!nt:o poblacional de 2 .. S'Z:;, le l .. 0~ paret 1.988 

y a futuro l.0% para el afio 2000. Ahora en 1990 trnsc1ende el re 

conoc1mLento por parte del gob1erno que se hLzo en la presentac16n 

del Plan NacLonal de Poblac16n 1989~1994 donde se scfiala que la 



administraci6n de Miguel. de l.a Madrid Hurtado no al.canz6 el. 

objetivo de disminuir ci ritmo deseado. Con 1-a cercanía del XI 

censo y 1-a eminente cuantificaci5n de l.os mexicanos as~ como de 

sus carencias y necesidades 0s prcvisibl.u que 1-os datos recogidos 

sefial.cn qu0 1-a µobl.uci6n es m~s numcrosn de 1-o estimado, seaura

mentl...! ~ot:l0~3 m .... ts L1t.::! 8!..S nlLLlones. Un. error en el que no Je.be C<:1.Cr

l.a presenta administraci6n es presentar cifras maquil.1-ada~ 11i cua 

drarl.as a 1-os pl.anas y prop~sitos como sucedió en el. anterior se 

xenio. Públ...ic<::uncn.t.u 1·\i,1ucl ele l.:i. i'1.:tclric1 Hurt.:ic...lo a.firmó catog6ri

co como so rocordar~ ¡uc 1-a tusa de crecimiento pobl.acional. ha

bía caído .:il l.. :..:,...o. En el nuevo p1-etn que se in~trumcnt:.:i.r-:i. en 1-n 

presente administraci6~ se formul.aron 5 objetivos cspec~ficos, 

entre 1-os 4uu dcst~cn c-1_ siquicntc: "I?rocur.::i.r un menor ritrno de 

creci1nicnto a tr.::i.v:-"'::s del. c1c.sccnso Lle l..:t (ccun.clidac1, i~cniendo como 

meta dcrnogrfifica una reducc~ón de 1-a tasa de crccim~ento de 1-u 

pobiaci6n n l.8~ pilra 1994 y a 1..5~ para el. afio 2000. Oc redobl.aE 

esfuerzos se 1-ograra para l.~94 una tasa de 1.7~ y para ul. 2000 

una cercana .:t 1..ª0':'. 11
• I\.l. respect.o poclc~no:.=; i?rcr:runto.rnos ¿por qué 

no se al.canzuron 1-us metas en el. sexenio 1.982-1.988?. En su inter 

vención el. Dr. Jesas Kumate Rodr1guaz, Secretario de Sal.ud, ex

presó 7 mot~vos: "~a no pcnctraci6n de l.os programas (do pl.anif~ 

cación famil.iar) en 1-as ~reas rur~l.cs; 1-1 d~srn~nuci6n do l.a fe 

cundidad con.seguida en. todc:is l.as cdu.clcs (sj_c) ha sido 1115.s pronu: 

ciada en l.as mujeres mayores de 30 afias; 1-a edad de 1-a primera 

unión no hu variado, un mayor decremento en nameros absol.utos, 

de 1-a mortal.~dad que en 1-a natal.idad (sic), ~i deseo de tener 

mas hijos en edades maduras, 1-a disminución ae 1-as ventas en -
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farmacias de insumos contraceptivos y l.a nula participación 

cuando no la hostLlLdad de los hombres no sólo a la vasectom~a. 

sLno a las pr5ctLcas anticonceptivas de sus cónyuges''. En re

lación al último punto hay que aclarar que la invastigaci0n en el 

ramo ha. orientado czt:;i t:odos los esfuerz.oa. L1 la Jnt.:iconcepcit:Sn 

femenina por razones de do~in~ci6n sexista. Por otro parte, el 

Ministerio Je Salud p1:-r=iLH .. Hl•~ petr,"""l f~l pcrí.oc'lo 1989-1-994, 6 .li..nca

mLcntos sobre los cuales hay que tu bajar; ~esotros por nuestra 

parte argumcntarcmo~ lil invlabilidad u obst~culos de aquellos 

puntos entro pilr6ntcsis, l~s propuest.:.as c1c Jcsu~-; Kumatc son: 

1) "l\.umcn.t.LJ.r las cic:cionc::; diriqid.:is u conscguj_r mejores condi

eLones de vida, m~s servicios educativos y oportunidades de tr~ 

bajo n las mujeres; 2) Rctrnsar ln edad da la primera uniSn, es 

pecialmen.tt..'! en L!l. c<-1.ml__)O ( ¿qu~ ~;uc~Jc con :Las :1111jcrcs que se 

embarazan siendo ndolcscnntcs o con las posteriores uniones, ~ 

aqu~llas que no dcsuan contraer matrimonio pero ser madres?) 

3) Cap.-:i.cil:.:tr a ]_a.:_:..; cnEermcras tr<:i.di.c.i.onalcs, _l 1.os auxiliares 

de enfermc~ría, ..::l .los pro:notorcs de so..lud y u. ]_os pu.san tes e.le -

medicina en la c.:olocc:tci_5n ele d.i.sposit:.ivos intr.::t.uterinos. (Esta 

fue la estrategia del Sector Salud en los ~ltimos 2.5 afias del 

gobierno federal; 4) Desarrollar temas de educación sexual e in 

formación sobre regulación de la fertilidad en las parejas, ~n 

los textos de todos los años de la educacLón secundaria (Pro-

VLda demandar~a a Kumate y a Bartlett y aunque esa asociación 

reaccionar~ en contra, los programas de educaci6n en planifLcacL6n 

familiar desde hace mucho tiempo debieron ya de Lnstrumentarse 

pues se estructuran como una posibLlidad no coercitiva para con-
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vencer y desalentar a la mujer en su prop6sito de ejercer la 

maternidad); 5) Subsidiar el precio de los mismos reguladores 

de la fertilidad ... (extraña que no se recuerde las tlonacio-

nes de dicho material por agcnc1as y organ1smos intcrnaciona-

les 1ntercsados en el decrecimiento de nuestra poblac16n) en -

especial c.1- in.yl:~cl:ablc mcnsuCI. L clcsetrrol.l.:1.do por el Dcp.:trtamcnto 

de B1olog~n do ln Rcproducc1~n del Instituto Nncional de Nutr~ 

ci6n, ~n donde (s1c) mediante una inyocci~n mensual es posible 

regular l.u. .fertilidad !-:iin mucho~-5 L1c los ct:e.ctos intlese.::ibl.es de 

los preparados anteriores (pos1blemcntc no aparezcan dolores -

d8 cabeza, mo1:-eLcn-ics, u.m1~norrc.::t; pero í".!l ~_Jot.cncial ele ciparici'Sn 

de c~ncer cerv1coutor1no cst5 latente. Los patscs desarrolla-

dos no permiten ya la ut1lizac1Gn del mótodo hor~onal inyect~ 

ble, ~l doctor Kumatc la impulsa); y, por dlti~o. 6) Reforzar 

los programas dirigidos ~ mcjor~r la supervivencia infant1l y 

disminuir l.:is mort:ctlidctdcs in:f Ll.nl:.il y procscol.ctr (este punto 

est"3. fuera de lLHJnr porc..1u0 en el cont:cxt.:o u.nt:.ino.tciJ~ist.:i dismi 

nuir 1..::i mort.:i.lidaU in.crcrncntzt la !?obl.::::tc.i...Sn, el doctor Kumate 

olvida que las medidas de salud tcndLcn~cs a mcjor3r las con-

dLcioncs de vida de la poblacL0n no pueden combLnarse con 

aquel.las que pretenden disminuir la natal.idad, :10 podemos estruc 

turar con estos dos aspecto uno sol.o. 
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POBRES.- El veinte por ciento de los pobres de1 pars habitan en el 

Valle de México~ Existen en México 40 millones de pobres y 18 mill~ 

nes•de "superpobres" -~stos en condLcLones de extrema margLnacL6n-, 

de los cua1es 20 por cLento pueden corresponder 

del V~11e de M6xLco. En "La Just:.icia Social en l•lé:<.ico lo::.c; Al.be-

res de1 sLg1o XXI", Car1ou Te11o Macías así 1o Jsegura Tell.o Ma--

cías presLdentc dc1 Consajo Consu1tLvo dc1 Programa NacLona1 de_ 

So1LdarLdad -Pron~so1-, y sus puntos de vLsta, ca1LfLcados por Ar--

mando Labra. Manjarrcz C::OlllO "una. 
. . ~ 

nueva vers .i..on U.e 1-a Visión de 1os 

Vencidos'', fue con motivo de Lngrcso a 1a AcndemLa McxLcana de 

Economía PolÍtLca. "SerLa ncccnarLo correr e1 dob1e del que pode--

mos los mexLcanos para combatLr la desLgualU.ad socLal y 1a pobreza 

que hay en México'', c~;.pcci!:ic6 Labr.:i Manjarrcz, qui.en comentó el C.::!:_ 

sayo de Te1lo Macías "A pesar de que M6xLco rcGne varLas caracte-

rístLcas donde destaca dLstLnguc por obtener 

ÍndLcou muy por debajo de la mayoría de los países de Am6rLca LatL-

na en renglones prLorLtarLos, como sa1ud, educacL6n y vLvLenda", 

considera el presidente de Prono.sol~ La recepción de Tello Macías 

fue en el auditorio ViccnCc Guerrero de la Unidad Xochimilco de la 

Universidad Autónoma McCropolitana y constituyó el principio de un 

análisis profundo sobre la realidad económica y social de México. 

El estudio de Carlos Macías que será publicado dentro de dos meses, 

consta de 150 cuartillas. Al extraer la cifra de 40 millones de -



._,U G O g 

en el. país, el presidente de Pronasol dijo que esa cifra, 18 

m~11ones estSn en condLcLones de extrema pobreza, porque sus Lngre

• 
sos no son sufLcLentes para satLsfaccr la canasta bSsLca. En "La 

Justicia Social México en 1.os l\.lborcs del Siglo XXI", se hace una 

revLsL6n hLsL6rLca de la pobrczn en M~xLco la vez. que reconoce 

qua 1a opuluncLa y la mLscrLa han cxLstido durante sLglos. se dcst~ 

que la aparición. de lo~ movimiento:::i rC!volncionat:'i_os en c.1 país 

se debL6 al afSn de justLcia souLnl qua reclamaba el pueblo. "Des-

pu&s del triunfo de la R~volucLGn mexLcJna, el Estado mcxLcano se 

ha preocupado por desarrollnL programas da benaf LuLo socLal en to--

das sus ramas; su política ha si.do rc.conocid.-_l. :i. nivel mundial. A -

1o 1argo de ese tiempo uc hn mantenido unn pol!ticn de Estado, mSs 

que de gobLcrno", puntualL~G. EI'l. su comentario el .:::i.nálisi:.:;; ele Te--

J_J..o Macías, l\rmando Labra Ma.nj.:i..rrc~z ctsC<JUru. que "las actuales condi 

cLones en que vLve el pato tLcndcn a dLfLcultar la lucha para aba--

tir l.a. pobrez.::i.. El pa!s h~ optado por un modelo de crec~micnto que 

mitiga en form.:i residual. y compl~mcnt:u.ria". Comant6 tambL~n Labra 

Manjarrcz que el texto de Tallo M~cías "una nueva vcrsL6n de los 

VencLdos, donde el autor le faltG LncluLr los logros y bencfLc~arLos 

de 1a extrema rLqucza, como resultado de 1a desLgua1dad socLal que 

ha exLstLdo entre los pueblos preh~spSnLcos, la Co1onLa y hasta 

nuestros dí.as" ... T] , 'l. <:: 



POBREZA Y SUBDESARROLO DESESTABILIZAN 

, AL MUNDO.· 

Debe invertirse la Tendencia de Trasferir Recursos 

dei Sur ai Norte, Afirma Colombia. 

Ginebra 31 de enero (EFE) La pobreza y el subde

sarroilo se encuentran en el fondo de la inestable situaci6n 

mundial. y no habrá so1-uci6n. si no se invierte 1.a tendencia 

actual que sitúa en 40,000 millones de dólares lils transfe

rencias de recursos del Sur Jl Norte en 1991. 

Asi lo afirmó hoy el ministro de Relaciones Exte

riores de Colombia y vicepresidente del. gobierno, Luis Fer

nando Jaramil-1.o, ante la sesión plenaria de 1.a Cornisi6n de 

Derechos Humanos de 121. ONU. 

El responsable de la diplomacia colombiana, que se 

entrevist6 antes de su intervcnciót1. en lu comisi6n con e1- di:_ 

rector general del GATT (~cuerdo General sobre Arancel.es y 

Comercio), Arthur Dunkci, calificó de critica desesperanza 

ia situación de los paises en desarrollo. 

Según ei ministro, no existe posibiiidad alguna p~ 
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ra erradicar la pobreza que sume a miles de millones de se-

~ res humanos si no convenirnos que la solución debe signifi

car el. traslado neto de recursos y l.:t transferencia de tes:. 

nolog~a del mundo industrial hacia los pa~scs en desarrollo 

y no a.1. contrario, como sucede actualn1cnte:. 

Ad0mfis, los precios de nuestros productos básicos 

están en su nivel m5s bajo desde la 6poea de la gran depre

si6n de la d6cada de los 30 a consecuencia de los subsidios 

generalizados y las prficticas restrictivas al comercio est~ 

blecido por los países industriali%ados, manifest6 J.:trami

llo. 

El ministro expresó el compromiso del gobierno de 

Colombia para fortalecer la democracia, depurarla de sus ds::_ 

bilidades y dotarla de una estructura económica sólida y de 

justicia social que ampl~c el espacio de cumplimiento de los 

derechos económicos, sociales y cul.turales y que permita el 

ejercicio pleno de los derechos civiles y pol~ticos. 

Jaramillo destacó ante la comisi6n la adopción de 

medidas para controlar los abusos de poder de los agentes 

del Estado y reestructurar la justicia a fin de combatir la 

impunidad. 
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Nuestra política tiene corno fuente fundamental para 

e1 desarrollo de las instituciones democráticas la pedagogía 

de los derechos humanos y pensamos que es preciso cambiar a~ 

g~nos modos de conducta y educar a la sociedad y funciona

rios del Estado en las ideas del pluralismo y en la pr5ctica 

de la convivencia de individuos y grupos diferentes, conc1uy6. 



-
;~u li 13 

~~~ITICA AGRARI~ POR REGIONBSJNECESARIO DISE~ARLA E IMPLANTARLA.-

A través de la Subsecretaría. de Política y Concertación, la SARH-d_C. 

• dijo que lo anterior significa que la economía campesina y la agr~ 

cu1tura comcrcLa1 deben ubLcarsu dentro do una po1ítLca Lntcgra1 

de desarrollo. Puntua1Lz6 1a ncccsLdad de dLsefiar instrumentar 

po1ítLcas dLfercncL~1es por reqLonaR, por tLpo de productor y pro-

dueto, para lo cual 

en l.a. plancu.ción y opcr.:ición de 1..::is acti..v.idadc~:; du los ortJo..nismos 

de fomento rura1. M5s adc1antc destac6 que los convenio!-~ <le 

concertación con product:orcs, ~.>e prcc.:.isar1 compromisos recíprocos 

de cfLcLcncLa y transparencLa c1 uso de los recursos pGb1Lcos y 

de comportamLento de las accLoncs socLa1es. En todas estas accLo-

nes, abundó, las i.n.stitucie>ncs debcrcln. clc~_:;plcga:c unu u.ctitud vlt..1ral 

enfocada Lmpu1sar c1 dcsarro11o pruductLvo y socLa1, sLn dLstLn-

cL6n del sector, organLzacL6n de productores, ccntra1 campesLna 

fL1LacL6n po1ÍtLca. Por otrn parte, a1 refcrLrsc a 1a plancacL6n 

agropecuarLa, scfia16 que 6sta dcbu rca1Lzarsc en Eorma dcsccntral~ 

zada. Por e11o asent6, 1a LmportancLa de que 1ou destrLtos de des~ 

rro11o se convLertan 1as c61u1as da p1aneacL6n y concertacL6n,_ 

sLn dejar de Lnc1uLr 1a necesLdad de Lmpu1sar 1a presencLa del mu-

nLcLpLo como parte de 1a estratcgLa para e1 fortalecLmLento de 1a 

sociedad rural Exprus6 que 1o que se persLguc es Lograr su s61Ldo 

fortalecimiento de los distritos, bajo los criterios de redistri-

bucL6n de1 poder de docLsL6n sobre e1 uso y destLno de 1os recur--

sos en favor de los productores; la garantía de una mayor partici-

pación en el establecimiento de objetivos, metas, estrategias y 

prLorLdades, y c1 respeto a 1a p1ura1Ldad y 1a autonomía organLza-

tiva de la sociedud rural. Se trata de transformar, apunt6, a 1os 
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en 1-as unidades básicas del proceso de programación presu-

puestación, con autonomía en su ejercicio, y dotarlos de las facuit~ 

de~ y per~onal requeridos paru concertar y operar los programas de 

desarro1-1-o rural_. En rc1-aci6n con programas da estímu1o, dijo que 

reconoce 1a dLversLdad y heterogeneidad en c1 campo y se enfocan a 

compensar 1-as diferencias regionales, medLante acciones de fomento. 

Reiter6 que una tarcu prLmordla1- de 1as instituciones del_ sectnr 

modifLcar 1a forma qu12. cana1i2n 1a invcrsi6n pGb1ica, y 1os r~ 

cursos crcdi.t.icios y lo~; sc1:v.ici.o:; de apoyo para incrcment.-:i.r su pote.!!_ 

cLa1Ldad, en cuanto a rcactivnci6n econ6mica y capita1-izaci6n de1 

campo; esto encuentra en marcha, asavcr6. Y en cuanto a1 comcrio 

de productos agríco1as con c1 exterior, expuso que coorcJ.inaci.Ón 

con 1-os productores, dcbcr5n de viyi1arsc 1as negociaciones que en 

materi~ de comercio real.icen nivel muni..liul, ta.nto nivel del. 

GATT como de convenios bi1-atcra1-cs. Indic6 que una de 1-as principa-

les El.nali<lddc::-; <lel. gobi1::!r110 feclcr.:i.l es lo~rZ'lr que el ejido con so 

1-idc como u•1Ld~d de produccL5n intcyra1, que se apropie de 1as fun--

cienes y c1cmcntos t6cnicou, crcd~ticios y comcrcia1ee, que 10 perm~ 

tan tanto e1 c0ntro1 de su proceuo productivo come la crcaci6n da 

nuevas opciones para capita1izaci6n y divcrs~ficaci6n productiva. 

En este mismo sentido, considcr6, npoyar5 el_ minifundio privado -

con diversos programas que induzcan incorporaci6n productiva y 

a lu. consol.L...1~1.ci.Ón y ...l.i.ver:..;;.LL .Lc.:i.(.:lón .J.c formas asociativas, así 

como una lntegr.:iciún plenu. .:i.1 llcs.:irrollo rural_ Por Último, exp1~ 

c6 que estab1cccr una rcsponsabi1idad compartida entre Estado y cam

pesinos para el desarroiLo rural, requiere de una transferencia gra

dual y selectiva de funciones, recursos e infraestructura, des<le 1as 

instituciones hacia 1as organ~caciones de productores. 
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York 1964. 
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PROGRAMA DE LAS NU PARA EL DESARROLLO, PNUD La Asamblea 
General de las rru BCBb8 de dar un nBJO verdedoramento ~mnor-
tante. Al edtnblec8r un nuevo """'1..I:'O¿;i ... awa .ha colocndo a nue~tre
Organizaci6n Gn ls -:-....i.""'iw~r::?. línea "10 ln c;ueri·.-:i munLiinl contrSt
la nece~LdBd. 3o tratn ~uLzó- del COillbata w~u c~LtLoo da loa 
tiOUlT..'O;::; 1i:U·..iE1rno;..,; y T"U~.iiJlüi..H3l11:;a ol w.6...; LJ.o.:c.l..tO .. t:io GlllD..t'enü.ido -
jaw:5...J ";""luJ.:· al ÜL-·rnora... .!..:.'l raR.l..i.;._j1no O.Y...lt:;a '-J..UU Ü3Ül<:)illü~ ·-10 u.nn 
gue.rra c;lobnl, :,.¡0ili:::.8.nctu té.rmino..:.1 '-J.U~ O.L'...i.Ln8..i:..1..Flu1~:Jn·tG: ::._jQ. re-
se.rvetr. -r~?.l::"!. lo:....; :..:.1·.i:;;,_; ....;wric)...,; con.:tlicto.J J ~1uo r_;i_:uno:.:.c.....,¡:...:..c . .:.; l8-::..;
mucLBJ bnJB~ ~ue Ju ~~oducon c0n nueJtro rr~caJo. La nobreza 
~local -a~n d0ovnn- do wi~oJ ~o ~ore- ~~~nn0J ~n ~odoJ los -
}13..(;3~~ u inc--1n8.t.:i. t:t o L.lill.on.;i . .;; Qe n0..l."~onn::.... ·~n ..L'"1;:.;.Ón de ln ma
la nu t.1.:ici.0n, ...io la.;,.; :;;;tn.L'ul..'tllth.i~;iue..:J c.1:ún.Lca..; ..iul ~nnl.t"o.botiLJ1!lO
y da l.LJ.Llc..:..:.'.:!~ ut.:.:..':J:.__; y;lr.e::;::.1..;. No a;.;; "'-....u~i.b..Le wed.Lr Cü!l ox?cti·tud
l.8.'.:.l n8i·,i:.Ldo...;J i..iw le cor.:..it..lni.r.iaJ. wu~ü.i.ol nui.· ln incnn8C.i.d::ohl ..le L.:.lU 
cbo~·...ltt ....;u~ :.::1 __ euLu:o!.;;, nO.!."O dn t8..!.'ú.lino:~ wü!10~::.i·io..,; i::Hl do trR-=
t8r~e i.io ,;e!:1t 1:it1:-?r0._; d•.;;1 W.L.le.:._; Jo ~..1..llo!1,.:;::..;... Do.Uo ..... a2· x·ro.nco. 
RecO&deruoJ qua ln~ dos to~car~J nnrtoJ da ln noblnc16n wun--
U.i9l :::.;ub.;.Ji...,·cen cun dlsno..:; -i.e unR ~.;0xt,g l'n.rt0 d.t:.t .LO..J .Ln...;r0..:JOG 
LilUnctinlu~ :.I t'¡U.V :u~~ J.u 1:.;VV m.LLlune:.:; ,i0 -r.:."'l0.l.'..JOn8:..; 011 .,.,uoblo:.::; -
on d.e_jf-1...X'.l.'Ollo 0._; t~5.n OC0~:"'1...:10.;.J nú:.r" ·todo L,;0ne.ro ._ic ~-....J..·ivnciOnes .
RecordoWOJ que willonos do surou uo nrorrsn B un curd6n vLtnl 
tenue ~u0 uo dou~n~te •.• ~a 1ndudBblo ~uo no ~ro~rusnmou uu
f~c1entewante an lB ~uorrn contrA ln necou1d~d. 

~~tructur3; COn50JD de Adwinistrnc~On, intocr3do nor 37-
wiorub..:.:::·o~7 vl0c_;i.lüc nO..l. .. ~l ;_;;._;u...;ou. ~l Di.t·~c·to.i· Ganarnl ..ial :b'\OE!_ 
do .L::s-ra(!i.ql Uo lnJ I'·ITJ .r.:u13 no!....ll.Jr2ct.o e...lw.Lni.:3t.rad.o.3,. y ol rr:;jsi
denta ~e in Junt~ do AdLdtanc~A T6cn1cn, condw~n~Jtrndor. Los 
Jefau SjacGtivo3 da ls~ doca or~nni~~c~uno~ u~~ac~nlLzedad de 
ln ONU co;:i-.onen l:-i Junl~8 GonGul·t;ivr?. li'li.xtn ..iel i.~1'füü/'UNDP. Cada 
SL.1.0, en octubx-e, :.J8 colet.Jro en la :Je..J.u de lq.,:; I\TU la Oon:i'a .. ren
oia !'nrn T"'l.l"0..;1et0r contribucione:...; al I?rui:;rnw.a. 

oiru, c.1:6n.Lcn ..üer~.:Ju:::il, 11/ 196:>. 
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~Prograwa Nac1onal ~arooecuar1o y Forestal. Su Organ1zac16n y Aprove
chaw1ento. Cl r~gimen ~e la orqan1zac16n de la producc16n y aprove
cham1ento y conservacion de recursos apronecuar1os y pesqueros, por 
los s1gu1entcs ordenam1entos, aden5s de algunas ya c1tadas como la 
Ley Federal de Rnfor~a ~graria v la Ley Fe~cral de ~guas. Ley de Fo
mento l\.gropecua.rin (D .. O. ~de~ c~ncro de 1981), ordcndriento muy deba
t1do y amµl1a~cntc criticaclo, cuyo oGjetivo es el ~oMcnto do la pro
ducción acrrc·q--..0cu,1ri..:i ~· !orL~'-.."it:.1l J-'dCa su.tisJLiccr las necesidudes del 
país y cJ_ mj_~-;mo t.icri¡JO c~lt.."'Var las rnnclj_cj_c)n1..:;s de ·vid.::1 dc:l c.:1r::~¡_.::>o .. l-..:::1ra 
lo9r.11-: su u1-~.icti_\.·u, 11 .... lc0 i11~;ic....._.1~.:!..ti.vu l_et rcu.lizac.iún c1c ¡J]_.~1ncs y pro9ra 
mas c1c clcs.:1rrol lo c:ic_Jrc•pccu:1r_io y (orcsto._l; c:cf.ine el conccr.=ito ele di_s=: 
tri.to de tcr!1poral, !3U est~1bl(_".'c.inci.nto, dcljmi_tución, a1Jrovcchamicnto y 
orqan_i.z.:lci.ón; J1.:_i_cc f.-1ctiblc 1<1 apcrturu c_1C la -Front:.c~r.:l aqr:Ícola, Gn 
loS términos y pr.e.iorj_c.!o.dcs [~c·1)0.J_u(_1n:-_; po1:- ~J Si . .stcri"-1 J\l.iriicntario ~1.exi
cano (LncorporacLón ul cultivo de tierras cnn cnr~ctcrfsticns ecoló
gicas ~.Jro?_1 i.,1!'_; c:uc y.-1 hClY<tn ~>ido t:r.:::iba l.J.clu~_;, .::.1u~1quc c~;tén oc.i_osa..s por 
prob.lcmas dL:>: c1ivcr.::;.~1 ínrloJ (-:>; .1rnr.Jli.aci.ún de .'.."irc.1~ L1grJcoli1s por do.~mon 
te; J·.ncoroorcición c1e nucv.::1~; .:l.r.eas c::il cuJ.t:ivo, C:unc1zir.1cntci]r.1cnte de t:iG 
rra.s 9cina~lcrLi~-.; cnn pnt:cnci.:.1J cic;rrícn)a; y lu _incor}JOrc>ción i.:1c nuev.:i -
medi.<:int.c nucvn.s sistcni.:ts d<? r..i.c~o), .sc1"':uJ.,-:1nc:o cJ_ proccdir;i:i.cnto para la 
ocup.:i.cion tcn~pural <le~ tierras ocio:.~Zls; pcrri~i.tc la- asoci_aci(ln volunta
ri_a entre c:j idos, co11:unidcic-lcs y pcci:uc1~os µrop_i.etur.ios en unidades de 
producción (Gste ~s. pos1blcmantc, al ~unto qu0 m5s conLrovcrsi~ ha 
caus<lt1o, v rL!alP1ente es uz1 !.JcJ _ _i_qro sj_ no cuenta con untl buena regl¿lf!le!!_ 
taci6n nu~ ¡JcrM~t~ a ci1~ntar1o~ y co~uncros estar en iqualdad econ6-
m1ca e, inclus~vc, ~olít1ca Frente J los pcnuefios prop1e~ar1os); fo
menta el anrupamiantn de minifund~os; crea el F1de1com1so de Riego -
Cornpartido; pcrmit el acceso a ]_a asistencJ°_a técnica y .:il crédito de -
productores con c1ertas caractcríst1cas, y f1nalwente, establece recu~ 
sos v sanciones. Notas de ~l1cia E. P6rez Cuarte y N. op. c1t. 



PROGR/11:1111 :MUNDIAL DE ALildENTACION, PMA Una de las insti
tuciones de los NU, cread2 en común ::oor la .Asaublea Gral. de 
J.as NU en virtud U.e ln he.s. 1'/14/:t."VI y l8 ~'AO, F:es. 1/61; _in.:!:_ 
oi6 su nc~ividnd ex~ori~ontnl do tre~ nrtoa en enero de 19b3,
y con cnr~cter nerw8nento n nArtir de diciewbre de 1~65. rre~ 
ta unH Ryudn aliLlonticin n loJ pAÍJoJ o ra~ion~s nwenazndns -
nor ol hnwbro y unn nyui8 t6unicn un el deJerrollo de su nro
pia baso do Rliwenteción. ~u nctividnd ilU nJiont3 on donati
vos :t~3cult~tivo~ .J.o .J.ine..:r.·o o ·~n u....;~uci.•; . ...; o on -..iG .. rvicio~ '.10.r -
-oa.i~tEl de los ... -1ia:ab.ro...; d.8 ln OT":-L] y Qo l3 ].,AO, cuyo ··.ralor n;._;cen 
diÓ en 19'/J-19~4 n cerca de 34U mill. do dólnre~. ~l ór¿nno= 
nrinoi~nl del F~A ou uu Comi~G Intur~uoernn~ontel, Intorgo--
varn.ut.:H1tnl Co~~j¡i¿..Lttaa, cO~il:IJU0:..3to -3.a 2·t- wi.ernbrou, unP. mit2d de
lo~ cuAleu eloLido~ nur ul ~U00uU y lR otra witnd nor ln 
O!·.A/l~f..O, 8 .._.i.Ui.Gn t!...;tG ...oiLl~ad.:it~J_:J. l.Ll unJ....i8d n~rain:.L.:...it.rAtiv?.. CD!!_ 
junta, UN/~'Aü i-i.drnini.d~rni.:;ivo Unit, con :;ede on el. cu-:irtal ¡¿;e
neral io la üAA/FAu en hullin. 
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PROGRESO Y MEDIO FISICO. Para Huntington son tres los factores 

que determinan la modificación del ritmo a que avanzan la cultura y 

la civilizaci6n. Ellos son, dice el autor: "La herencia bialóg±ca 

el medio físico y los aportes culturales ... Cualesquiera de los tres 

podrD adquirir importancia predominante en circunstancias especiales, 

no siendo, sin cmb:tr')"o, de mayor peso que los demás, a l.:t larga ... 

(Pero la cultura) depende du Ja herencia y del medio". En resumen, 

todo es dependiente de la .influ•=ncj_.::i de estos dos ¿1:-spccl:os .. Alana

lizar la importo.ncin d1...~l medio :F.ísico, el investigador ser-;.ala muy 

interesantes ejemplos, de indudable veracidad. Pero se precipita 

m&s tarde a la adopciGn de interpretaciones verdaderamente cxtrafias, 

atribuyendo todo tipo de fon6mcnos al medio y a la herencia racial: 

"La distribuci6n de la prosperidad ccon6mica y del bienestar general 

siguen casi el mismo modelo geografico que el bienestar social ... 

El Gnico factor conocido capaz de producir (el modelo fundamental 

del pueblo de Estados Unidos) es la acci6n del clima sobre la salud 

y el vigor del individuo ... " En el libro se presenta, por ejemplo, 

el mapa de "Distribución mundial de la eficiencia clim~tica que 

coincide en casi todo con el map.:i de "Distribución mundial del pro

greso". Relaciona Huntington las condiciones soc1ales y la religi6n 

con el clima, pues en la Indi.:i el clima es perjudicial y en consecue.!! 

cia los habitantes "j.:im5s podrán gozar de mayor prosperidad, a menos 

que se reduzca su nGmcro, dn modo que posean mayor cantidad de tie-

rra y de recursos naturales, en proporc1ón con su población 

otro lado, "si el objeto de la rcl1gi6n es el de hacer que el 

y, por 

hombre progrese, éste deberá ser, entonces, vigoroso Y enérgico, ta~ 

to en lo f~sico como en lo mental''. Algunas de las ideas de Huntingto 

sobre la decisiv~ influenc1a de la alimentación (y por lo tanto de 

la herencia) merecen tomarse en cuenta y nad1e negar~a la ventaja 

que en estos .:lSIJOCtOS t.ÍC'I1Url los i~Ucl.JlOD '-2UJ:OpGOS, de los Est.:idos 



~ 
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Unidos y Canadá o de Australia sobre las naciones del. 11 Tercer MU!!, 

do", pero a partir de estas consideraciones trata de relacionar ... 

los su~c~d~os con las grandes concontrac~ones de flóculos de calc~o 

en la superf~cic del sol y asevera qua los c~clos cl~mSt~cos y la 

abundancia de torinentw.s son capaces de producir n.:i.da menos que el 

per~odo mSs allo do una gran cLvLlLzacL6n corno fue la de Croc~a an-

t~gua. Como esos, muchos otros pr~nc~pLos do un matorLalLsmo vul-

gar se pueden doscubrLr en Las fuentes de la cLv~l~zac~ón, lLbro -

donde ~ncluso so rechazan las Ldoas del naz~smo y en ocas~oncs el 

~nvest~gador se muestra sensato y optLmLsta. Poro la doctrLna del 

determinismo que t.i..enc pal..- abündcrc:::i_do u Huntington, no explica las 

verdaderas causas del desarrollo de la humanLdad y, exagerando el 

papel del med~o f~sico, de la hercncLa y de las manifestacLoncs -

culturales, confunde erectos con causas y so convierto en expresión 

-qu~z&s Lnvoluntaria- de la corr~cntc rcaccLonar~a, que trata de 

just~f~car el domLnLo do unos pa~sos sobre otros, la dcs~gualdad 

actual y en resumen, el status gua en que en que unos t~enon mucho 

y otros no tienen casL nada. Aceptar por completo eso dctcrmin~srno 

es para un mex~cano como aceptar sLn la menor protesta que se le lla 

me ser inferior, por ru.zoncs de herencia, de clima y c1c cul.tura, sin 

expl~car las verdaderas razones de horoncLa, de clLma y do cultura, 

s~n explLcar las verdaderas causas hLstCrLco-soc~alcs del subdos~ 

rrollo. Aqu6llas quLzA no puedan camb~arsc r5pLdamcnte, poro estas 

dltLrnas s~ pueden y deben modLfLcarse y, de hecho, el pueblo mex~ 

cano ha demostrado a través de su historia que no cree en el fata 

lismo geogr5fico y, en real.idad, lo ha derrotado. A.B.B. 



PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE DEL HOMBRE (f. Protection-
~ de l'environnewont, i. Bnvironwentsl ~rotection, r. Ojéna 

okru~h6iu~hchei cbelovSkn sredy), t6rmino int. dirundido por
la ONU y la urri;;:..;CO, con moti'lro do la viulenta deva:stnci6n dc
faunn y ln :t'lorn en ln ::;o,:;undn witad J.el s. XX por loe: "rocu
S0.:3 da cl.viliznción indLJotriAl.. En 19ó0 1.n Í!.JFlLllole8 Grnl. de-
13s 1'YU, 1:1or .su He;._¡oluci6n 2390/..:'(XII enc8rg6 Al ~ccret~rio Ge
neral da ln OJru que r0COja datOJ sobro ln JLtUBCÍÓn que roinn 
en el wed...:...o ~L1bien"te ..:101. hcwt::.ro t3n toQ"1...; l2...J re¿;.Lonu.._; dul wun 
do y ~roncr:.ga l~:....:. G:.odid.ns do ,......_r·otección ";'18.l'tinunto~. LB;_; -.... -i~= 
tas de ln Tiorr~ JnondnJ nur wudlo de JRtélLtBJ BrtlXlcinlea, 
.rev~l~.run y_ue en nueJ ... L.l..,,O .:.i;..;teun ->Olrn.·, ol úr.icu r-l8neta llU.0-:::; 

:se dldtln~uo nor su color nzul Od ln ~itirra. ~~ts nnrticuln
ridad del JiJtu~a en ~ua exiGtiwOd nou obli~n, a JUlcio du -
lou ecólo~o~, n nruocuvnrnou no~tioular~onta DUI' la "rutac--
ci6n d..e ....;u culoi~ 11 n::...:.ul. 11 , o :..JOet, de lr1 natura1-e~n . .:.:;l ini'o.rwe 
de U '..1.1.!..18nt, i.-iucllo núbl.i..co e:l 26 V 1:Jü9, -i;itulodo .c:.;l .bocubre y
su wadLO BlliLiente,- cowen~aba dLciendo: 

ru .. r: D..l·.J...¡_:¡uJ.·~ v...;z. vn la J:1i~~oria :.le la lJ.u;,..·1n.i...i8...l 0..xi....;te um 
criGis da-alcance uundinl qu~ abarca tanto o lo~ na!~as des8-
.r1 ... ollad00 co1..:u a lo:....:.. ~n vía..:.. de de.._;a.i.·i·ollo, :./ .::.;a r..:11·ior0 :'l ln 
actitud. del l'.lOlliLlre í'.t.·on·to :: ....,u wt:id.io 81:Jbien ... cia:. I.·O:J indicios -
que onuuciabAn e....;:tn c:riGi~ eran ya v:L..;.;i.ble~· .J.e;.JQE:t L:.:'.'1.cG ti.emT1o 
lo 0AY">lCot:lc:ii.5n ü.er:1u~r8.:i.:'ica, la :inuuJ . .'.Lcien·Lu. inte.__;.r.·.:ici0n de lo 
nutente tócn~ca con las ax1goncin~ del ~ed1o awb~ente, ln de
vastación ..:io l~;_; tieri·nJ cultiv8ble;;:;, al de....;:3 ... r.rollu no nlani
ficado de las zona~ urbanac, la d1swinuc16n de t~rrenos li--
bres y el codn vez ULayor nelig.t."o de oxtinción dia nu1::1erosns o~ 
necieu de v1da ani~al y vegetal. Es indudnble que en caso de
cont1nuar cuta nroceso, la v1da cobre la Tierrn uo ver6 amen~ 
zada. 
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PROTECCION DE LOS ANIMALES (f. Protaction das aniwaux, 
i. AniwAl Protoction, r. Ojñna zhivótnyj), ObJeto de colabora 
ci6n int. rtl-·wancnte y o.:r.:¿;nnizad8 o través de una convonci6n=
int. dObr~ ln lucl.i:::? ci.Jntrn la~ en.:L'arLi1edade;;;; contae;io:JBS de -
los nniwal8a, ~irwnda en Ginebra el 2ü II 1~3~, y nor medita
ción de ui·..;cin1=;cu1un0c; int. uomo lo üAA/E'AO o lo OiM5/'líHO, así 
como las o.r.·i:._;aniz8L:J..onto0 u..x.tro~ub0rnn.r.:..i.en"ta.Le~ .ree;i~trnd8...; on -
l.a üEU: üi·~P.¿ani.r~nci6n l.iu.nJ..iG.l ...lo ?i·ot8cci6n de lo~ l~nimr-tles~ 
Wo.rl...i ür¿_;nni:.:.n·t..Lun J.'or tüu 1:.r:otu1..:ti.on 01· _h.niw::ll-> ( \'l..:..:.'l:'A), 
~und. un 1~·1u, cun ~ede un ~uricL (~uizn) ¡ o..;ruun las ~ociada 
doLl n8ciot1nle....> .J.0 :_.,_) r1nf....Ja;_;; 71uul.: \f.:.:.:tPA Nevt;:;. - -

::JociudC!d. 1~6rdicéi -.le: Lucüa. con t.i::·n l_.q Vivi~t..tcción d.e Anima 
les, Nordic ~ucio~y a~ainu~ ~niniul ~XFuriwentu on Aniwals, 
fund. en 1bo2, con ~odo un ~u~oculoo. 

Ins~ituto Jur!~ico Int. de r~otocción de lo~ AniLlnlou, 
Int. Lcc_;~l In_;ti·LL1tu i·oi· l;llia r.L·ot;action oi.' P.niLar!l:...>, .:r:und. en-
1929,. con sedo on Lon1.i..1:0~. 

Por o trn n2.l..·tu, en '-"'l .,~erío.J.o de untrocua.rr::::i~ 192~-1Sf.:i9, 
exiutLa la uri~inn Int. do Yederncionaa y 3ociud~deu de rro-
tecci6n do lo:..> Anira::?los y contrc-i lo Vivi:.;ecci6n,. .Bureu Int. 
des Et3dúr2tion!.:; ot :..;oció-Cé:..J :_-:rot0ct.rioe..:.> ..l.o..::; cniw.aux et d' an
tivivisection. 

Yenrbook of Int. Or~~niGatiun8, 1973. 



PROTECCION DE LAS AVES 
p. de .. laD a. Útilu...; ,,a.ra la 
1902 en i~arL.J. 

obJeto de una convención sobre 
a~riculturB, firmada el 19 III 

Or~. int. i·c~J...Dt..::-. un ln UJ:W: 

Con._;i·c:;Jo O.r:ni.tuló._;ico In·t., Int. O.r·nit.i..Lolo¡_;ic8l (;on¿:,;.re;;.;s 
(IOC), i·un.J.. en 1üü..J. ºº"'º Co:o1i-có Int. do io'rotacción det las 
Avos; deudo 1~1u llovn .• u no~bra nctuBl, con ciode en üxrord 
(H.U); 8t::;.ru1~ci ln.._j in~t.Ltucl..une~ J.u J·~ "!'ni:...; o~; T'u.bl. revi;.Jta 
Ornid (100~-1910). 

ConuoJO Int. de prot0cci6n da l~u Aves, Int. Council for 
Bird Pro~orvation (IUB~), ~un~. an 1922 nor iniciativa del 
IOC, con uede un Londro~; n~ru~n a howor~d de ciencia de 60 -
TJ<'3Í:.:Ja~; or·c:;~ni28 cil.U.A d.ü0 nuo.:....> conl.·0ronc:L2D r:.1.undiale~ d.o n.l."'O
tección ..:ie l8S nvo.:_;; tieno Utl:-1 o.i::icinA Int. do t!;JtudiO:.:> sObre 
Aves Silvestros, Int. Wil...l..t·owl Ha31J8l.'Cl1 DuJ.·¿i::-!u (I'.1,~HB); nubl...; 
Bulletin OI~ the IC131:~ y n ...;'.V3letta1.' Of I·~..-i:i:J.3. 

Yoorbook 01· Int. Or.:..;anization:c1, 1'::J7J. 



PROTECCION DE LAS PLANTAS (f. Protection des planteo, i. 
Frotection of PlnntJ, r. Ofrdna rastónii), objeto do cuatro -
convenciones int.: 1) del 16 IV 1929 sobre p. de las P•• on -
vi~or desde el b II 1932; 2) sobre la nrowoción de una Organi 
zación ~uronoo hlodi~orrénen de protección do las PlRntac, iiF 
made el 18 IV 19)1 en Pario¡ 3) sobre coo~eración int. on w~ 
teria de cunrentenaa y la n. de lns n. contra lou nar~sitos ~ 
lns enferwodades, iirwodn el 14 XII 19?~ en ~oiin; 4) sobre
coonornción en wnteria de cuarentann~ y la n. do lad n. con-
tra los ns.i::.:'L_;.L to..:.0 y l8._; on:.1...'u.r·mo..:!.qJ.e:..;; :t'iru::ir1da el 14 :UI 19~9-
en So:fia ""!Or l.o:.:J n8.Íso.J t.:J.iotubz·o:3 d.ul OAlü..8/'-..°!üiEA, on·L.ró an vi-
gor el 19 X 1960. 

L. LIITG, Int. ?lnnt; .l:.-'.1.:o·i..uction ..;oven¡,;i.on: itd 11iutory, -
ObJetives and pr~~ent utatuu, on EAO ?lant ~rotoction Bulle-
tin, n. 1, 19::>¿-:;3. 
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QUIMICA. AMBIENTAL(AT~OsFE~ICA). 

S6lucionar el pr.oble~a de la contarninaci6n a~ 

biental en México requiere formar grupos de investigación ca

paces de abordarlo de manera sistemática y seria, y aportar -

alternativas creativas. Se deberán evaluar y medir los cos

tos y beneficios sociales y económicos, pues si no tenemos un 

modelo claro delos alcances de nuestros programas, podemos 

equivocarnos dramáticamente. 

Así lo manifest6 el doctor Francisco Barnés 

de Castro, director de la Facultad de Química de la UNAM, du

rante la conferencia de prensa en la que .:::inunció la realiza

ción del primer seminario internacional en química ambiental 

de la atmósfera, que se realizará del 14 al 18 de enero de -

1991. 

El seminario, org.:inizado en coordinación con 

el Centro de Cienci.:is de lo._ Atmósfcr.:t de l.:i ill.J'i'"\M, el Departa

mento del Distrito Fedcr.:::il, c1- Instituto Mexicano del Pet.ró

leo, la Secretaría del Desarrollo Urbano y Ecología, así como 

Dupont, 

les del 

SA de CV. Está d1r1gido a profesionales, 1ndustr1a

sector pG~ 1co y privado y a m1embros del personal 

académico interesados en el tema. El seminario 1ncluye la 

participaci6n de investigadores de prestigio inCcrnacional y 

tratará acerca del estado actual de la investigación mundial 

sobre la formación de compuestos químicos en la atm6sfera y 

sus efectos. Los conocimientos vertidos en las diferentes 

sesiones -aclar6- no pretenden marcar parámetros de acción 

del gobierno, sino oír y conocer los avances en el área. 

En su momento, el ingeniero Joaquín Carmena, 

gerente de comunicaciones corporativas de Dupont, señaló que 

la realización del Primer seminario internacional en química am 

biental de la atmósfera es ejemplo de esfuerzo por conservar 
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nuestra atm6sfera, por conocer sus procesos y con base 

~ plantear alternativas que contribuyan al mantenimiento del 

equilibrio ambiental. 

F.B. 



Quí1nicos, Ecólogos y l\drninistradores.J' en la .:ig¡icultura:~ 

--------------
~- quír:1ica es la ci.cncia. que estudi.:i la co1nposici6n> 
'---

la estructura, l.::ts prop:i. cdetdl.:!S y l.:t.s rea ce iOJl.C!:.i de la El.:=t te riaª 

Normalmente, e11 el nivel de licnnciatura, los estudiantes no -
.P_e_.:J 

se especializun en un.:1 sol.::1- .:trc.:i; .s·e:~-~l~Eoporci.on.:in unu base fi~ 

n1e en t:odus .las 5rcas; b .i.oc.~u ím Lc.:-1-, qu~Lm.ic.:i 01:95nica, j_norgán i-

ca, f~sica y anal~ticn. 

Se rccon1j.cnda.P LL los u..lumnos que desean seguir un 

posgrado de química o que quieren contar con una preparación 

técnica para trabajar en ln industria química yuc se inscriban 

primero en la licenciatura. 

Las carrcrJs químicas ac relacionan con diversos 

campos, corr.o J_a prot:.c(-::c .i.6n ele l amb _icO!n te, lLJ. invcstj_gaciún y 

el desarrollo industrial, ln salud y la seguridad, la medici-

na, la química forcDsc y la electrónica. 

cola, la petrolera, 
-----~-- -···- ·-----·-------. l~ qufmic<l de mcd~cina, la au~nica far~a----·-·--.. ·-·------· -·-··- --··· .. 

Asimisrno el estudiante 

puede prepararse para se~ elccLrocopista, maestro de qu~nica 

o rcprr~sent:.ante técnico cic v~n.t:.:.1s de productos quíE1J._cos; e:>.---~~ 

L_i?~~-~~3.2-9~.--~_c:.~E.~ __ :-::._3: ___ ~1\ll?..f5:!.L~-º--ªY.:!:!Ea.n a los alum-

nos a contar con un entendimiento intcrdisciplinario sobre -

las cuest~ones, cada ve~ de mayor importancia, de la poluci6n, 



la preservaci6n de la fauna y flora, el uso de la tierra, el 

agotamiento de los recursos naturales y la conservación de -

la energ~a; como a la vez comprender la relación generalrnen-

te saludable, entre la n~t:uralcza y la sociedad. 

Se programan los estudios p.:ir._i. ayudar a lo!::J a.lt.un-

nos a entender los problemas ambLantalcs, conformrn a la cie~ 

cia, la pol~tica y la socicJ~d. 

Los joven.e::; que cu.rs.:-J.n los c~_;t.:.ud:i.os sobre eJ_ ar:i-

bj_ente pUGde:n luego t:rnt-:J.::1jo.r c:n l.::1 invc.~.;t.i•.JUC.i6n, el <..i.n:J.l."i-

sis y las act:.ivJ·.d.:i.dc•:-_; de apoyo a.L CJOLicJ.T10 (en nj_vcl local., 

estatal y federal). Ot:ro!-; :-·;1~ c"::1p-Lcan en r_)rr_J .. --in.i::..:-icioncs no 

lucrat:iva:_.;. l\.l0uno:_.; lu!.JoL·u.n en empresas pr.i.vat..1.--i!-; cono .:t!.::;e-

sores, y V.:J.rios 1~1fi_:=; son rnac~~;tro~:.;. 

ca, adninistrariclo coopcretti.vo!.:;, y en l¿i. .::.1cc.i.6n socis.l.. 

Los int:crcs~dos en l.a ccologí ... --i. !-.;iguc11 carreras en 

el nivel do posgrado en Los ca:r.t!:-'ºs <lel derecho, la j_ngenicría, 

el periodismo, la economía, la salud pdblLc~, lns cLencins p~ 

líticas y lu cducaci6n especial. 

Añadan se lu.s c.:i.rrcras~ de_ 0!::-c-:_~j_s:f:.a. a111l:d.on~alJ ~n_.:~ i.§__ 

ta de la s=_oni;A}:JJJ:D.9.'?._:f:..~~ .J 1::~-.::.:1_~~-.. -'-?~-~~.::=-~-~c i6nJ ~:.::_-~~ Y 

consejero ambiental, naturalista, y conservador del suelo. 
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la pr.cscrv.:i.ción de .la faun."1. y _f:.lor<.l, e.1. uso de l:::t t.:.J·.crra, el 

agotamLento de los recursos naturales y la conscrvacL6n de -

la energ~a; como a la vez comprender la relacL6n gcneralrnen

~ te saludable, entre la naturaleza y la socLedad. 

f.3c pro9;_·.::¡mar1 lo:-:i cstud.ios para ayudar u. los alum-

nos a entender lo~ problcmDu ambLcntales, conforma n la cLen 

cLa, l~ pol~tLcn y la ~ocLcdad. 

f.<...)!3 jo•ft·:nC!:.::; c~uc~ ct.u-.·s.:in los c~>l:udio!:..i sob.re el ar.1-

bj_ente puc.dcn luego t:r.~1-b.:.1j.-l1.· (:11 ,,_ inVC!~i·.:Lg '..C.i.()n, i:_~J . .:ln.:i..l.L-

s.i :s "/ l.:·J.~--> .:_i.c..: l:: i. '.í .i.d.·.1dc :_; dt~ c-:1...;_::.oyo .:-1 J. qc:b.Lc~rnu (en n .L vc.L J.oc.:.t.t, 

csl:..:.1L.:iL y i:"c~dc1:<1L). DL.1:r1;_; ~.:;l~ c~1.1p.1.•.:::::!:1n en 01:r;.-t11.i_z;_11:.i.on•-~~-=; no 

lu.c[al: .. i.va~;. i\l<:Jl2!10:_; l.-.i!H)l.·dn l . .!~l. í'HlI_JJ::L'S ... 1.'....l J_:ll:- i_v.:_tda:_; co1:10 .. -:?.r_;e-

sor<)!~, y ~,.,·u1:-.Lo:-.; 1~1 .. .5.··; .'.-:ion nl<.LC!.'._;(:1_-0!_-i. u.:.::?_ :: .... ~~~~,:_r_:.: . .:_~ ~~ __ }.~.::.!:-. __ :?.!.~.'J.~!:1.:f.- z~ 

do ::;u::~ _i:.:rc)pl.:-?.::; c .. t1:r'--::J.-,."!.;-i 1_~11 -~~-1-:t"!tt!.-> .... ~-~~?..1~y-:i: J.a a\}'_1_.~i:C::.\~lt_1~_::·.~~ .º.~-=.~-~_ni-

ca, adr:iin.i!-_;t:r.:uido coopc.r:.-=ti:.i.vus, y r.!11 .l..:.t .;tcc.i:<:;n ~;ocJ·:··").l. 

Los .i.nl:cJ:<."?:;,-tdo!__; c .. n J.ct ecologf.-t ~>.igucn cctr:r:-e1:-as en 

e.L ni ve. J. de! posgrado en .lo:-.; caravo~; de J. dc>.rccho, J.;_\ .i.ngeni.cría, 

el pcrj.odj_~3mo, la cconomJ..a, J.a !::Oa.1.ud pCtbJ.i.co., l.:.1s c.iencj_.:is p~ 

J.ític.::t!.3 y La c.clur_:o...c.i.ón c~:._:;pc.ciul. 

Añu.dan :.:;,~ .la:-_; carr~ra !'_;:de __ '?1~(:::.:~.:1:'~~; ~c_l .• _.0mb.-~_c:1~ t;..0-lJ ~n._::2-!:_~ 

'!:~ c1e-~-·?--.S:9.!lti~ffi~-1n0.9 .. ~t?_i~ .1 ~~-~-r_:.!.:..=_C? __ , __ i:::~.-~2-~:=-~~ ~-2:~_; r.~:_z_:_i::._~d~ y 
consejero umbLentnl, naturalLsta, y conservador del suelo. ------·-w---------···--.•• ., • ~ •• -~·--••·-··••••·-----------•·•·•·~·---·------~--·--·-·-----·---



dad. 

Ahora hablaré de algo muy distinto: la contabili

Es una profesión exigente que ofrece oportunidades en 

·~ empresas de contabilidad pGblica, comercio, industria y otras 

gubernamentales; adcmfis dn institucionas financieras y orga-

n~zacioncs no lucru.t-:i.v.:t~:;. I'.:-.t1.-a cur:-i!_:ilir con su::;; rcspons.:i.bil.:!:_ 

dades, un. contador rc~quj_c1.-Q ele un.::t prc1:<.lr.:iciún cducativ.:i. .::l.m-

plia, tQnto cuantitativa como cualitativamente. 

El !_")rO<Jr.:1m.:t ele ..:1~~~-n_i=:tr_:::_c::it~_::_).~~~~-__f__S:_fl 0cncralmen

tc se idea par.:i_ cur:1p.l.ir <.,;on J.a~; nccc~.si<1;1des cleJ. cstud.(..-.1nte 

que: l.) se in te.re sa FOr uncl. car .cc~l.-,t. en e l. ~-j1~c l:o1.· públ. ico, 2) 

ya está empleado en el ~ccto1:- pObl.i.co y cle~:c;;c~1. ctscc~ndcr, o 3) 

est.:í pen~;anc.10 en unrt c.:-trrer.::i c:ur.--:? J.o podr..:l en cunLac:to con cJ_ 

sector pLtblico, en :-'JU p.-i.!:::o po1:- el privu.do o el no lucratj_vo .. 

Ese procJrLl..ma proporcion.::i la _i.nL'u1:rn.:J.c.iú!1, :fo1ncnt:.a la perspi-

caciu. y t.:!sl:.: .. :tblr~ct".:! .l.:ts bct:::;c:_; que hacen pus.i...bl.c un~ adm:i.nistr§!:. 

ci .. 6n. er'icaz en cJ_ ~.:;cctor público y en c..~l no lucrat:.ivo. Los 

estudiante:::; a.clmini.~;tr.Lci.6n Gcnc;r,·1.1. 1~n. unu C..!n.tj_dac..1 cspcci.:t1. -

del sector pdblico: Conocen los conceptos y las coacciones 

en la tO!"nc:i ele; c1rc~i.:> ionc:·~ c~n cJ_ sc:c:::tor públj_co, ]_as cuestio--

nes y prficticas administrativas utilizadas en varios niveles 

del gobierno y 1Ds dcs~razas aplicables a los problemas esp~ 

c~ficos del sector pdblico. 

La carrera en servicios administrativos proporci~ 

na una base amplia a las habilidades y conocimientos de la -

administración de una oficina, lo que se refleja en un arnbi-

ente comercial dinámico. Se arma el programa para preparar 

3* 
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a los 1nd1v1duos a trabddar con los proced1rn1entos y el equ1po 

en un arnb1ente donde los camb1os son constantes por la nueva, 

tecnología siempre en progreso. 

La persona que se prepara a adm1n1strar una of1c1-

na debe conocer b1cn la adm1n1strac16n para lo cual neces1ta 

profundizar en árc.:i:c; n::.::p<.:!C.i.aLj_zu.das. EJ. cst:ud.iunte dn canta-

bilidad obtendr.:i conoci111J·_cnl:o!.._~ [Jr.":Í.cti.cos de .lo:::.; SC!1.·vic.ios .:id-

ministr.:ttivos. ~stud1ar5 el amb1cntu laboral y sus subs1sto-

mas, ent:.re ellos el r•:::.lut:i.vo a.L personu.l, c:l t:ecno.lógico y el 

de los factores adm1n1strat1vos. 

4 * ¡ 
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Ramírez de Fuenleai, Fray Sebastian. Naci6 en Madrid 

España y muri6 en Valladolid (l4BO-l547). Fue colegial mayor 

de Valladolid, oídor de Granada, Obispo y Presidente de 1..a A~ 

diencia de Santo Domingo. De l53l a l53G visitador y Presi-

dente de l~ Audiencia de la Nueva España. 

orden, lQ justici~ y la p~z perdid~ de lQ Primera Audiencia 

con la colabornci6n con los otros oidores: Quiroga, Salmerón, 

Ceynos y MJldonado. Es pr5cticnmente un verdadero organiza-

dar del pnis con su gcsti6n. Funda con la ayuda de los otros 

oídorcs y de los puebJ.os misn1os templos, monasterios y col.e-

gios. Y es un buen administrador pues las clases ricas (ac2 

modadas) lo critican cuando muere por su actitud en favor de 

l.os indígenas. Por esto 

labor es promovido a los 

ri6 siendo presidente de 

vuelve a España donde conociendo 

obispados de Tuey Le6n y Cuenca. 

la Cancilleria de Valladolid. 

su 



RECURSOS NATURALES. "Los recursos naturales son -según 

la más nueva definición que conocemos- aquellos muy variados m~ 

dios de subsistencia de las gentes, que éstas obtiene~ directa

mente de la naturaleza". Entonces, por un ludo, se in~ica que d~ 

chas recursos son muchos y muy var~ados; que su valor res~de en 

ser med~os de subs~stenc~a de los hombres qua hab~~an ol planeta 

y, por otro, se hace h~ncap~~ en el hecho de ut~l~zar esas r~qu~ 

zas en forma d~recta, ya sea para usarlos conservando el m~smo -

carácter en que la naturaleza los ofrece o b~cn tranf~rmándolos 

parcial o completamente en esa su calidad original y =onvirtié~ 

dolos en nuevas fuentes de energía o en subproductos _ mercancías 

manufacturadas. A.B.B. 



RECURSOS NATURALES.- Clases. Dentro del cuadro de los fa~ 

tares que integran la naturaleza, deben individualizarse aquéllos

que realmente se consideran recursos naturales, o sea las riquezas 

o fenómenos de orden físico que se usan o pueden utilizarse para -

satisfacer necesidades de la sociedad, incluyendo en éstas últimas 

no s6lo las de carácter econ6mico, sino también las que ayudan a -

mejorar la salud,~a practicar el deporte o a fomentar el conoci-

miento de la proia naturaleza. Por lo tanto se incluyen entre ellos 

aislados aspectos de la naturaleza (árboles, agua, suelo) y tambi~n 

a todos ellos tomados en su conjunto dentro de una expresión compl~ 

ja (parques nacionales, reservas de caza, bellezas pnnorSmicas) 

q\lgunos de esos recursos se encuentran en estado sólido, otros son 

líquidos o gaseosos y no todos pueden considerarse "tangiblesn ni 

se encuentran en el planeta, puesto que algunos nos llegan direc

tamente del Sol en forma de rayos o existen en zonas de la "capa 

geográfica da la Tierra" que no son superf~ciales (incluyendo la 

atmósfera y el interior del planeta) Todavía S.V. Ciriacy-Wantrup 

dividia a los recursos naturales en la forma clásica: renovables y 

no renovables, aunque expresaba algunas consideraciones en cada caso. 

Los recursos no renovables o fijos -decía- son los minerales: a) 

aquéllos a los que no afecta apreciablemente el deterioro natural 

(carbón, piedras, arena, etc) y b) los que se ilfcctan por el dete

rioro natural: metales oxidables, petróleo y gas, sustancias radi~ 

activas. Los renovables o fluentes los dividía en: a) los que no 

se afectan sensiblemente con la intervención del hombre, por 

ejemplo la radiación solar, las mareas, los viento~ y b) los 
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que se afectan con aquella intervenci6n: las precipitaciones, 

las plantas y animales, los recursos escénicos. Pensamos que 

la clasificaci6n más acertada de recursos es la de diversos aut~ 

res modernos, entre los cuales se cuentan Armand y Gueras~mov, 

que los dividen en la siguiente forma: 1) No renovables, o sea 

los minerales (excepto la sul que se deposita en lagunas mari

nas y lagos). Con el uso de estos recursos, sus existencias 

reales (conocidas o no) disminuyen inevitablemente, por lo que 

deben buscarse siempre nuevas reservas y sustitutos. 2) Renov~ 

bI.es: a) suelos fértiles, b) vegetación natural y e) fauna útil 

al hombre. Aunque estos recursos se renuevan por la ley natural, 

su ut~l~zac~6n puede en muchos casos adqu~r~r un r~tmo más acel~ 

rada que su reproducción y por lo tanto también pueden acabarse. 

3) Recursos inQgotables: a) de agua y b) climáticos. Queda claro 

que el mal uso d~l agua puede llevar a su disminución en regiones 

aisludas, pero no conduce a cambiar el balance de reservas en to

da la Tierra. Los recursos climáticos comprenden sobre todo la 

radiaci6n solar (como fuente de calor, luz y energía) y la ener

gía del viento. Según dichos autores, las precipitaciones pluvi~ 

les pueden considerarse al mismo tiempo como recursos de agua -

y climáticos. Terminadas ya las consideraciones te6ricas y los -

ejemplos generales, pasemos de lleno a presentar un cuadro de d~ 

versos factores naturales de la realidad de México, a una pequeña 

revista de las regiones económicas y más tarde a analizar nues-

tros principales recursos naturales, señalando algunos problemas 

concretos de su uso y conservación. A.B.B. 
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RECURSOS NATURALES, EXCESIVO APROVECHAMIENTO DE LOS.- Los 

crecientes costos del desarrollo combinados con las presiones dem~ 

gráficas imponen a los países en desarrollo un aprovechamiento exc.§:_ 

sivo de sus recursos naturales. Ante la imposibilidad de vivir de-

sus ingresos, l_?~~-~.ses más pobres ::_t:~~.~::.~~: --~-~ "capital 
11 

de re_<?u~ 

sos naturales p.:ira pagar el servicio de las deudas ucumul.:idas y _f~ 

nanci.:i~-~-i_-i_u_~-~?_::_ ... ~-~~~.::~-=-~-=-':1:~~-~.?.:1-~.~- .. L.:i 1nayoría de los países -

en desarrollo son productores de materias primas, que constituyen-

sus princip.:ilcs exportaciones .. Los precios de los productos más 

~mportantcs, como el cobre, el m~ncral de h~erro, el azúcar, los -

cacahuates, el caucho, la madera y el algod6n, han descend~do pro-

nunciadamente en los últimos 10 años. Así por ejemplo, en 1985, la 

relaci6n rc~l de intercambio de los pa~ses del Africa subsahar~ana 

se s~tuab~d~ez por c~cnto,por debajo del n~vcl de 1970. Y muchos

de ellos exper~mentaron p6rd~das de 20 por c~ento o ~ncluso más 

según datos de la ComisiÓil. Mundial sobre Medio A1nbicnt.c y Dcsarro-

llo. Perturbaciones externas, como la subida de los precios del -

petróleo, la fluctUQción de los tipos de cambio y la subida de los 

tipos de interés agravaron todavía más la situación. Las medidas 

de protecci6n de sus industrias manufactureras adoptadas por los 

países industrializ~dos imponen nuevas trabas a la capacidad de las 

-,.,aciones en desarrollo par.:i. diversificar sus economías y aun1entar 

sus exportaciones de productos industriales. Desf.:i.vorecidos por las 

condiciones del mercado internacional y sin posibilidad de imponer 

una relaci6n de intercambio más favorable, los países en desarrollo 

se ven obligados a aumentar la producci6n para la exportaci6n. Aun 



as~ no siempre consiguen aumentar sus ingresos, pues la sobrepro-

ducci6n hace descender todav~a más 1.os precios en el. mercado. ~~

tras tanto, quizás est~n agotando unos recursos in~~~~~~.-á:E~~-1?· Por 

ejempl.o, una ;;:.~-~~--~~-~_<::-~§..~.Y-~ de 1.as sel.vas tr~~!.--=~-~-~s _ tie:i-~ consec~e!l 

cias pcrmwncntcs, sobre todo cuando l.os terrenos desbrozados se d~ 
.. -· --·--~-· -------·------~--------

dican. después a l.a agricul.tura de subsis~~?-.<?i?-~ La agricul.tura para 
.....-~---.,,·-·.--... -·- .-. . ________ ,. _______ - . -- ---

1.a exportaci6n requiere de buenas tierras e importantes insumos, y-

aun así puede representar un costo irrecuperable para el suelo. Los 

países __ .=,:: __ ~::-:_:;~_r_::.?_~-~9-~-~-.!:--~~~.E~J?E~~-~~ por l..:i produce ión -

para. l.a exportación¡ 1-os costos :?.C:::'!-~-~9~~--·9.~~-5=-1:...C::_'?_icnte deterioro del. 

ambiente. Los procesos de pr-~ducc::_?:<?n __ t_~~.?..::.::i-__ ,~!='71-':.~s repercusiones p.:ir¿ 

el. medio. Según un estudio de 1.a ~-?.~-~.~?---~_:?:_, ___ ~_1:_ ~e obligase u. todas 

1.as industrias de cxportaci6n de los paíse~_en dcsarrol.1.o a respetar 
·- .~- -·-···· ·------·---------·-----·-··-··-· ·-··--·· 

l.os criterios de p~~t-~C::_C:~~n .. ~m?ien~.~1:---~~g<=:n.tcs en Estados Unidos en 

1980, ell.o 1.es sup~~?--~-~.:i. :-1~~~--·==º~-~os .. d.ircctos de control. de I:a _cent~ 

minación de unos 5 mi1. 500 mil.lenes de d61.ares. Apenas pueden hace~ 

se conjeturas sobre los costos indirectos, en forma de deterioro de 

la base de recursos de esos países por efecto de 1.a infici6n. 
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RECURSOS NATURALES. I;ff ITUTO MEXICANO DE RECURSOS NATURALES RENOVA--

BLES.- Constituido como asociación civii e1 12 de septiembre de 1952, 

ti~ne como propósitos investigar; determinar métodos de conservación, 

fomento y utilización; suscitar y propagar la conciencia conservaci~ 

nista; prestar asesoría e impulsar a las instituciones educativas en 

las materias y temas de su especialidad. Dispone de laboratorios y 

da bLb1Lotcc~. Se sostLene gracLas a 1a venta de sus pub11cacLoncs y 

a 1os donatLvos que rcc1bc, en espec1a1 dc1 Banco de M&x1co y de 1a 

Secretaría de Agricultura y GanadQría. Celebra mesas redondas semana 

les, cuyos resultados publica en folletos. A partir de 1953 ha edit~ 

do 35 volúmenes 33 títu1os y 4 m5s de bLb1Lografía ana1ÍtLca so-

re Bosques y prob1emas forcsta1es, InvestLgacLones de sucio y agua, 

Asuntos de hidrobiología y pesca y Estudios de fauna silvestre y zo~ 

logía cinegética~ El Instituto está afiiiado a varios organismos in

ternacLona1es. Desde su fundacL6n ha sLdo dLrector de1 InstLtuto e1 

doctor Enrique Beltrán. 
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RECURSOS NATURALES. MEDIO NATURAL. Los factores que int~ 

gran el llamado "medio natural" se han creado a través de una ev2 

iuci6n -ora tranquila, paulatina, acumulativa de elementos cuant~ 

tativos, ora violenta, trans~ormadora de la antigua expresión en 

una nueva, por lo que toca al sentido cualitativo- de todas las 

cosas y ese proceso comenzó mucho antes de que el hombre aparcci~ 

ra sobre la Tierra, etapa desde la cual éste ha venido influyendo 

en creciente medida sobre la propia naturaleza y creando el ''medio 

geográfico" actual, sin que por ello pueda controlarla ya a su -

arbitrio. El medio natural se compone de diversos grupos de fen~ 

menos, que las ciencias geográficas han ordenado del siguiente m2 

do para facilitar su estudio: 

1) El relieve: montañas, valles, depresiones y llanuras, úti

les o no al hombre en su vida y economía. 

2) Todo tipo de minerales, que son producto de la evoluci6n -

geológica. 

3) Los climas, que encierran fenómenos diversos, desde los ra

yos del sol, las presiones y temperaturas, hasta los vientos 

y precipitaciones pluviales en un período dado de tiempo. 

4) Las aguas que yacen en el subsuelo, que se enctlentran en los 

pantanos y se mueven en los ríos, que forman lagos y mares-

5) La capa exterior de la corteza o sea el suelo donde se des~ 

rrolla la vegetación. 

6) El propio mundo vegetal: plantas herbáceas, arbustos y pas

tos, árboles aislados o bosques. 

7) Los animales terrestres y9f=uáticos. A.B.B. 
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RECURSOS NATURALES. 

RESPONSABILIDAD DE TAXONOMOS. 

M~entras qua en e1 mundo se hacen esfuerzos 

extraordinarios por preservar los recursos naturales, en 

México, la comunid~d científica ha permanecido rezagada, 

"sobre todo 1os tnx6nomos, qu~cncs somos 1os más prepar~ 

dos, para tal. efecto", n\anifcstó el. doctor .l\.rturo G6mez 

Pompa, .:tl particip.:ir en los festejos conmemorativos del. 

60 aniversario tlcl Instituto de Biol.ogí.:t (IB) Indicó 

que a pesar de qua se han hecho esfuerzos en lo t~cn~co, 

1a prob1em5t~ca es tan grave que se rcqu~ere capac~tar 

mejor a los futuros bi6logos para intcgrarl.os más con l.a 

realidad nacional, pues los problemas no se resol.verán 

con recetas s~no con e1 cntend~m~ento 

to y con estudios serios. "En muchos 

verdadero del. asu~ 

casos, corno e1 de 

1a se1va 1acandona, c1 prob1ema obedece n cuest~ones po1~ 

ticas, econ6micas y social.es. Y no obstante la existen-

cia de excelentes especialistas, el problema requiere, asi 

mismo, de trabajos muitidiscipiinarios, opci6n que aún no 

se ha desarroilado sostenidamente 11
• Según ei especialista, 

no se tiene la capacidad para comprender el problema de 1a 

conservaci6n de los recursos natura1es • Precis6 que no se 



/
~' 
' 

2. 

trata de dar argumentos sobre la extinción de las especies 

o los nuevos descubrimientos; el asunto requiere de estu-

dios interdisciplinarios y de planeación, insisti6. ¿Qué 

opciones se le van a dar a la selva lacandona, donde exi~ 

ten problemas de toda ~ndole? Para el tax6nomo es difícil 

d~luc~dar el problema; es enfrentarse s~n fus~l a los ca-

ñones, aclaró. En op~n~6n de G6mez Pompa, en estos mome~ 

tos ex~stc una gran oportun~dad para generar excelentes 

tax6nomos, así como pura que regresen los que están en el 

exterior. Nosotros no debemos esperar el siguiente PND 

para saber qué se espera de los botánicos; por el contra-

ria, somos nosotros quienes debemos decir qué se reguie-

re para solucionar los problemas del país en área. 

Por su parte, el doctor Antonio Lot, director del Instit~ 

to de Biología, scñal6 que los biólogos "d~bemos u.prender 

a ponernos de acuerdo y a organLzarnos para ev~tar la d~ 

p1icidad de trabajos sobre la conservación de lti n3turale 

za. De lo contr~rio, difícilmente podremos tener consiste~ 

cLa y cont~nu~dad en el trabajo y no podremos tener un de-

sarrollo científico en el país. "Hoy no se debe repetir 

lo que ya se h~zo, pero s~ tomar lo bueno de lo antcrLor 

para que, con base en ello, se hagan trabajos d~fcrcntes 

y con cal~dad", d~jo. Entrev~stada la doctora HelLa Bravo 

Hollis coment6 que a los biólogos les falta organizaci6n 

para enfrentar el deterioro de la naturaleza. "Vamos mal 
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~en este sentido. Necesitamos organizarnos y hacer un pro

grama nacional para pelear porque no se sigan destruyendo 

nuestras riquezas naturales" ... Sostuvo que un rubro impar-

tantc en ese posible programa nacional son los niños a qui~ 

nes debemos cnscfiarles la ~mportanc~a de la naturaleza día 

tras día. 

¿No es demasiado tarde para tornar esa medida?, 

se 1.e preguntó. 

Pues casi estamos en ese límite, Casi. Si 

no actuamos, realmente va a haber una cosa seria, advirti6 ... 

Por filt~mo, G6mez Pompa ~ns~st~6 en que la s~tuac~6n es gr~ 

ve y, por lo tanto, debe sacarse a la luz para ofrecer al-

ternativas de soluci6n. "Yo estoy inconforme y cuestiono, 

porque l.::is instituciones que no se cuentionan están muer-

tas. No obstante, no son pes~m~sta porque con lo que se 

tiene hay grandes bases para reimpuls~r el desarrollo, a 

través del conocimiento. Es por eso que reitero que debemos 

generar ideas, pequeñas o grandes, pero generarlas". 

J.M. 



REFORESTACION. Tema de poemas, canciones, refranes po

pulares, pinturas y tantas otras composiciones nos demuestran que 

ios árboies y ias áreas verdes en generai, además de ser fuente 

de inspiración de diversos autores, son también un problema que 

preocupa a la humanidad. Si volvernos nuestros ojos al pasado re-

moto del hombre, encontraremos que fue el árbol el que proporci~ 

n6 a nuestros más lejanos ancestros el garrote para poder defen

derse de lus fieras. Fue en sus inicios cuando utiliz6 las ramas 

de un árbol para construir sus chozas con e]. fin de protegerse -

del frío y la lluvia. Con la evoluci6n, las áreas verdes sirvie-

ron despu6s como a1imento pura c1 ganado; base fundamentai de ia 

economía de un pueblo, el árbol sirvi6 posteriormente para que el 

hombre descubriera el fuego. La tala indiscriminada de árboles ha 

ocasionado que nuestra -antaño- c~udad más transparente, se vea 

amenazada por ia contaminación ambicntai. Para disminuir ios ei~ 

vados ~ndiccs de contaminación registrados, conservar y preservar 

ias áreas ecológicas, el gobierno capitalino -en su tarea por co~ 

seguir los objetivos propuestos- reforestará la ciudad este año 

-con más de 15 millones de árboles, entre frutales y de ornato-, 

inform6 el Vocal Ejecutivo de la Comisión Coordinadora para el De

sarroiio Rura1 dei Departamento dei Distrito Fcderai (Cocoder) 

Víctor Manuel Barcel6 Rodríguez. Al realizar un recorrido con in

tegrantes de la Comisi6n de Ecología de la Asamblea de Representa~ 

tes del Distrito Federal por el vivero Nezahualc6yotl de la Cocoder, 

Barcel6 Rodríguez señal6 que en el mes de mayo ese centro contará 

con la cantidad suficiente de árboles forestal-urbanos para fomen

tar las campañas de reforestaci6n. Por su parte, el asambleísta -
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Manuel Díaz Infante inform6 que en las jornadas ecol6gicas de j~ 

lio pr6ximo, los organismos al cuidado del ambiente tienen previ~ 

to plantar 600 mil árboles aproximadamente; además de pedir a las 

autoridades competentes crear más viveros porque así contribuirían 

a preservar las áreas verdes. Si bien es cierto que es tarea ex

clusiva de los mexicanos decidir su propio destino, también lo es 

el hecho de que con estas medidas se está contribuyendo a disminuir 

los elevados índices de contaminaci6n. Uno de los retos de la mo 

dernización m5s preocupante es la conservación y restauración del 

medio ambiente. El gobierno capitalino, consciente de la proble

mática, ha implementado campafias de reforestación en diferentes

zonas del Distrito Federal. No obstante estas medidas no toda la 

gente responde positivamente, porque hay quienes de manera incons 

ciente rompen las ramas de los pequefios árboles reci6n sembrados, 

sin importarles que son los principales generadores de oxígeno. 

La frase que en determinado momento expresara Juan Jacobo Rousseau, 

en el sentido de que "el hombre es el lobo del hombre", se vería 

justificada por los desastres que con el transcurso de los afies ha 

ocasionado. La tala inmoderada de árboles es el principal probl~ 

ma. Aceptar que la contaminación se mantenga o aumente, sería 

tanto como renunciar al mejoramiento de la calidad y a la eleva

ci6n de niveles de vida de los mexicanos. Por eso es necesario -

rechazar el crecimiento econ6mico que no respete y mejore el me

dio ambiente. ¿De oué sirve tener empleo, si el aire que se res

pira daña los pulmones y el agua para beber ~stá contaminada? 

¿Una mejor vivienda, con aire irrespirable? ¿Niños con mejores 

niveles educativos, pero habiendo ingerido leche materna contami 
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nada con tal cantidad de plomo corno para afectar su desarrollo me~ 

tal? ¿De qué sirve la explotaci6n de ríos, lagos, bosques y sel

vas, si por la irracionalidad se transforman en desiertos y se -

cancelan lasposibilidades de sustento pura las generaciones fut~ 

ras?. Debemos poner un alto enérgico al deterioro del medio 

amb~ente. Formilmou parte de unil soc~cdad que no est& ya d~spues

ta a segu~r pagando los costos du poluc~6n que ~mpl~ca el crec~

m~ento. Los árboles t~enen un papel fundamental en la reconstruE 

ci6n del oxígeno del planeta. Al luchar por la mejoría del medio 

ambiente, estarnos luchando para ganar el futuro. Los mexicanos 

estaremos, sin duda, a la altura de este formidable reto. Como

habitantes de esta ciudad vale la pena intentarlo ... ¿No cree -

usted? 



REFORMA AGRARIA término int. • repartici6n da l.a tiarre de 
1.ati:fundios nrivados o estatalGs entre lo.:; C8mnosi11o::i con obj e 
to da cambiar la estructurn agrnria de un naís. 11La rc:forllla = 
agraria es unn :.nodidn revolucionaria ~.iue trnn:..Jwi te nod.er no lí
tico, ri~ueza y nosición socLnl de un grupo de l.a comunid~d a
utro" (r;dmundo .E'lo.reo.J). l?O.r .::;u carPctor .revolucionarin. ln .re-
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tuci6n de reforwAu e~rarias. Durante ol debate sobre oJta Heu~ 
1..ución, el TIX'inc.i.~io ~.._, L1u0 11 l2 cio.i:r~ ..ieü....::i:·i.8 "!'O.l.'ton0oer a -
quien la ti""3baj o 11 • 1:ue <-J.i;.o.:,.-2do no ::lÓlo 7""0.1· lo;_.; nPii.~o:..:.,; ,:;.i•..)cin.li.:;
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I 19~2, ~uo constntó ~uo un nru~rewn ~onsral du reior~a exi¿e
inversiones ~innncierns a gran o~cnln, e inst6 a lo~ cob1crnos 
u cuyo obj oto sea T'loncr en oj uca¡ci6n lO..J 0.:t.·o.:.:;i.·e.L.118ti el.o .l.'G\foruia -
agrarLa, que e~tudLcn Rctivnwante ln CLloat~6n de nronorcioner
lo8 i·ondos ~n.i .. s. lo3 nro:,rocto:..; ...io 2 .. cforme nt;rnria 11 • 
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Reforma Agraria: Debe corresponder a 1a modernizaci6n econ6mica 

Rabiar dei probiema agrario es habiar de ia 

indiso1ub1e re1ación del hombre con la tierra, es hablar de re 

laciones entre los hombres para hacer producir la tierra. La 

historia de la humanidad es, en mucho, la historia de esta re

laciones. 

Ei probiema agrario en M6xico es, por tanto, 

también parte indisoluble de la historia y tiene su raíz en la 

epoca prehispánica, desarroiiándose ai parejo aei país y su ac 

tualidad es similar a la de la misma nación. 

Prácticamente con el siglo se inicia el proc~ 

so de reforma agraria que tiene en su origen un propósito fun

damental de justicia, que era el valor trastocado, y sólo en -

segundo término y en forma verdaderamente casual se da al pla~ 

tearniento agrario corno un objetivo económico. 

Por una parte, se recoge la ancestral demanda 

de las comunidades indígenas en el sentido de restituirles sus 

tierras y respetarles sus formas de organización productiva y, 

por la otra, el ejido y la pequeña propiedad se incorporan co

rno instancias de conciliación delconflicto armado y sientan 

las bases de nuestro proyecto histórico contemporáneo. 

En ese momento se diseña, para un México de 

alrededor de 15 millones de habitantes, una estructura econó-
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mica rural fincada en la distribución de la tierra, mediante -

estas figuras de tenencia, sin contemplar objetivos de mercado 

~, aún más, dándoles generalmente un destino autocconsumista. 

Se configura entonces la fundamentaci6n jurí

dica para un país que tiene, en ese momento, exceso de latifun 

d~os oc~osos y terrenos nac1onales no aprovehcados. 

No se vislumbraba, conforme a lo expuesto, un 

problema de insuficiencia alimentaria en el México que descri-

birnos. Es en estas cond1c1ones, ante estas c1rcunstanc1as c6-

rno se inicia la reforma .:i.grariu. mexicana. 

El México de hoy nos presenta un cuadro com

pletamente distinto; de las aproximadamente 200 millones de -

hectáreas que tiene el país, 105 millones están repartidas en

tre 3.4 millones de jefes de familia en propiedad social; 67 

m1llones de hectáreas entre 2.5 rn1lloncs de pequefios prop1eta

r~os; aprox1rnadarnente 14 rn1llones de hectáreas conforman el ré 

gimen de terrenos nacionales y colonias y en las restantes 12 

millones de hectáreas se asienta la propiedad federal, estatal 

y municipal. 

Más de 6 millones de jefes de famil1a son o 

pretenden ser productores agrarios y se ha convertido en pri~ 

ridad nacional alimentar a 82 millones de mexicanos_ 

Es ev1dente que el problema se encuentra ya 

2* 
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profundamente imbricado con la paz social y la soberan~a nacio-

~al. 

Es evidente también que la repercusión que en 

ios fenómenos econ6roicos tiene la vinculaci6n con los avances 

tecnológicos no se daba a principio del siglo y que el comer-

cio internacional afecta hoy lo que ayer no tocaba. 

Todas estas son serias, profundas diferencias 

entre el México que inicio la reformn agraria, en un proceso 

de justicia y el México de hoy, que esta obligado y culminar 

este proceso sin abatir las condiciones de vida, sin afectar 

la independencia económica, sin trastocar valores culturales, 

sin tiempo para detenerse a modificar la estructura, obligado 

al cambio sobre la marcha. 

Para enfocar con acierto la perspectiva del 

problema agrario es necesario tratar de identificar con preci

sión el problema aunque, para el efecto de este artículo lo ha 

gamos de manera esquemática. 

Podemos señalar que en el problema agrario se 

pueden distinguir 3 vertientes: 

Primero.- La jurídica, relacionada con la or-

ganizaci6n institucional, la seguridad en la tenencia de 1a -

tierra y la definitividad de 1as resoluciones agrarias. 

3* 
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Segunda.- La social, que tiene que ver con la 

demanda de la tierra y con el empleo rural. 

Tercera.- La económica, vinculada directamen-

te con la producción, la productividad y la rentabilidad para 

los productores. 

l.- Problema jurídico. 

En la viertiene jurídica podemos identificar 

5 componentes para definir la problemática: 

a) Un marco jurídico que no está acorde al -

tiempo y a la circunstancia. 

b) Instancias contradictorias y procedimien-

tos obsoletos que impiden la dcfinitividad de las resoluciones. 

e) Una estructura completa que no responde a 

los requerimientos y objetivos actuales. 

d) Errores de origen en el reparto que propi-

ciaron sobreposeciones de tierra, repartos dobles o inexisten-

tes, en consecuencia: indefinición de linderos. 

e) Inexistencia de un 6rgano jurisdiccional 

especializado que permita dirimir y definir las controversias 

agrarias. 

Es necesario capacitar al campesino y darle nuevas 
opciones de empleo 

2.- Problemática social. 

El problema social en el campo tiene, fun 

damentalrnente, 3 componentes: 

4* 
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a) Gran demanda de tierra (.corno sustituto del. 

o del. ernpl.eo) • 

b) Poca tierra que repartir. 

e) Insuficientes fuentes de trabajo. 

3.- Problema económico. 

El problema económico se deriva de una serie 

de factores, entre los que dest~can los siguientes: 

a) Minifundio. 

b) Formas de organización deficientes, inade-

cuadas e impuestas. 

e) Carencia de información económica precisa, 

ordenada y confiable, respecto de la potencialidad productiva. 

d) En la mayoría de los casos, baja o nula ren 

tabilidad en ejidos, comunidades y muy pequeñas propiedades. 

Por otro lado, en la inercia de la acción re-

volucionaria con el finimo de hacer justicia, se dió mfis impar-

tancia a la cantidad de beneficiados por el reparto que al obj~ 

tivo que con este se perseguía: mejorar la calidad de vida del 

campesino. 

Se buscó entregar el mayor número de hectáre-

as al mayor número de campesinos, produciendose un excesivo pa~ 

celamiento y lu pulvcriz~ción de lu superficie productiva. 

Esta problemática de la propiedad social. favo 

reci6 la coexistencia de por lo menos 3 grandes grupos identifi 

cabl.es: 

Primero: El de aquellos ejidos que son produ~ 

tivos y rentables pudiendo localizárseles princip~lmentc en los 

distritos de riego, en donde las parcelas son suficientes e in-

4* 



' 

¡ ,. 

/ 

Cluso rn&s que suficientes, para satisfacer las necesidades de -

la familia; este grupo ha alcanzado niveles de organización, 

tfene acceso al crédito y hasta aplica tecnologías modernas. 

Segundo: Lo contituycn aquellos ejidos que ti~ 

ne potencial productivo, pero que la insuficicnci~ o la falta 

de rentabilidad para sus integrantes propicia irregularidades 

como rent1smo, acaparam1ento o abandono, que 1mp1den la organ1-

zac16n natural adecuada para hacerlos product1vos o que requ1e-

ren capitalizarse para el mismo efecto. 

Este grupo neces1ta de la atenc16n urgente del 

gobierno de la República, pues en él se pueden lograr producción 

e ingreso remunerativo, objetivos ambos de uan moderna reforma 

agraria. 

Tercero: Está constituído por aquellos núcleos 

agrarios que no pueden ser socialmente productivos a costos ra-

zonables y que no permiten ni la inversión para hacerlos produ~ 

tivos, ni ia posibilidad de hacerlos rentables o por el exceso 

de fraccionamiento o por la ausencia de potencial agropecuario. 

Estos núcleos requieren de la rehabilitaci6n, 

refuncionalización o reorientaci6n, según sea el caso de su fu~ 

cí6n soc1al y este esquema plantea la problemát1ca y plantea la 

sol.uc16n. 

En la vert1ene jur~d1ca se hace necesar1o l.e-

gislar para ubicar la normatividad agraria a nuestro tiempo y 

circunstancia .. JESUS MURILLO KARAM. 

5* 



REFORMA AGRARIA "ES EL MAYOR 

' ESCOLLO DE MEXICO". 

Aproximadamente 2.6 millones de mexicanos co-

sechan maíz. Tienen un largo pasado. Sus padres aclimat~ 

ron la planta, y el maíz es parte de la identidad nacional 

de]_ país. Sin embargo, ¿ser5 corto el futuro de ellos? A~ 

gunos líderes agrícolas lo temen igualmente. Para junio 

entrante, el gobLerno mexLcnno tLene prevLsto comenzar a 

negocLar un Tratado de LLbrc ComercLo con Estados UnLdos 

Y Canadá. Carlos Salinas de Gortari, Presidente de Méxi-

r 
co, dijo qu~l libre comercio generará más empleos, a me-

dida que el capital se desplaza hacia el sur en busca de 

mano de obra m5.s barata. Las eficientes agroindustrias 

en la parte norte de la Repúbl.ica Mexicana, particularme.!! 

te frutLcultorcs y hortLcultorcs, tienen agrado de 1a idea 

de exportar u Estados Unidos sin las cuotas y aranceles de 

hasta 37.6~ que enfrentan actuaimcnte. E1 grano es dife-

rente. Los agricultores de las pradcr~s del medio este 

producen, con la ayuda de m5quinas, crGdLto garantizado 

por ei gobierno y tierra fértil, cuatro veces más maíz 

por hectárea en comparación con el promedio mexicano, quien 

trabaja una parceia pequeña, erosionada y que está pobre-

mente respaldado por tecnología y crédito escaso. La CO!:!! 
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petencia recta, sin subsidios podría arrasar a los campe

sinos mexicanos que cosechan maíz y otros granos. Los 

planes para eliminar el permiso sobre t~igo en est~ año, 

no obstante, fueron abandonados. Los funcionarios niegan 

que vaya a darse cualquier retirada de la liberalización. 

Por el contrario, dijeron, México se ajusta a la apertura 

de su comcrc~o agr~cola a mcd~da que los prec~os se des-

plomaron Cualquier acuerdo de libre comercio entre Mé-

xico y Estados Unidos entraría en vigor por lo menos en 

diez años. Algunos funcionarios, ul hacer ceo a los pro-

tectores del arroz en Japón, señalaron que el maíz en Mé

xico t~l vez requiera de una protccci6n permanente. Se 

trata de política nacional sana. Mantener al campo s~n 

preocupac~ones ha s~do un problema fundamental <le los 92 

biernos mexicanos desde la Revolución de 1910 a 1920, que 

fue en parte un levantamiento de campesinos a causa de 

la concentrac~6n de la t~erra en manos de grandes terra

tenientes. 

Bajo la const~tuc~6n revoluc~onar~a. las pr2 

piedades privadas quedaron limitadas en tamaño, mientras 

que la m~tad de la t~erra del pars, parte de ella exprop~~ 

da, fue entregada a campesinos sin tierra organizados en 

comunidades o asociaciones agrícolas denominadas ejidos. 

Muchas de ellas son tierras pobres, sin irrigar. Sin ern-

bargo, los agricultores de los ejidos, uproxirnadamente 
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, 1.8 millones se dedican al cultivo del maíz, son un pilar 

del apoyo rural para e1 Partido Revolucionario Instituci~ 

nal (PRI) en el poder. Desde finales del auge petrolero 

de los años setenta, el gobierno mexicano redujo su gasto 

pronunciadamente. Los agricultores pobres, subsid~ados, 

fueron particularmente perjudicados. Entre 1930 y iqgs, 

la inversión pública en agricultura baj6 cuatro quintas 

partes, y el crédito rural por más de la mitad. La pro-

ducci6n agrícola apenas se creció en los años ochenta, 

mientras que la población sigui6 su tendencia ascendente. 

México es ahora importador neto de alimentos. 

Estas medidas ayudaron a reducir la inflación 

y el déficit fiscal. Empero, ¿revivieron a la agricultura? 

El gobierno señala que la cosecha fue buena durante el año 

pasado. Los grupos agrícolas de presi6n admiten que s6lo 

llovi6 en forma considerable. Pocos cuestionan el princi-

pio de la libcralizaci6n de aranceles, pero insisten en 

que necesitan de la ayuda del Estado por cierto tiempo. 

Los más rigurosos entre los liberales económicos del go

b~erno, por otra parte, cons~deran a1 ej~do como el obst~ 

culo principal para el crecimiento. Bajo la Constitución, 

las tierras cjidales pertenecen al país. Los agricultores 

de los ejidos pueden valerse de ello y acordar el derecho 

a utilizarlo pero no venderlo, rentarlo o hipotecarlo. 
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Los liberales señalan que esto significa que la 

tierra no se utiliza por parte de los productores más ef i

cientes. (Un estudio académico, basado en información par

cial, concluye que, en condiciones equivalentes, los eji-

dos son tan productivos como l.as gr.::injas privadas). Los 

estadunidenscs han criticado al ejido, deb{do a que excl~ 

ye a los inversionistas extranjeros. Se habló anterior-

mente de la cntregu de títulos comerciales a los cjidatu

rios sobre la tierra que ocup.::in; privatización de cierto 

tipo. Esto suscitó una violenta oposición de los líderes 

locales deL PRI, que ejercitaron el poder dentro de las 

comunidades. Los funcionarios buscan ahora formas para 

permitir a la gente o compnDías privadas rentar o asociaE 

se con la tierra cjidal. En un programa piloto, la filial 

de PepsiCo cosecha frijoles en sociedad con los ejidos 

del estado norteño Uc Nuevo Le6n, donde naci6 Salinas. P~ 

dr~an darse mayores cambios una vez que concluyan las ne-

gociaciones sobre libre comercio. Los funcionarios se mue~ 

tran francos; el gobierno no desea que se le advierta mod~ 

ficando las instituciones mexicanas en respuesta a la pre-

si6n del extranjero. Los países más ricos saben muy bien 

que la reforma de los pequeños agricultores es ia tarea 

política más difícil de todas. 



REFUGIADOS .. E1 problema de 1os refugiados y exiliados. "los más pobres 

entre los pobres", su enorme y creciente número constituye una dolorosa re~ 

1idad que se ha extendido ahora a casi todos los continentes, como en M¡xi

co donde el problema l~a crecido desde 1980 por la violencia centroamericana, 

afirmó ayer el. Pnpn Juan Pablo II en su mensaje cuaresmal de 1990. Ante este 

signo de los tiempos 1.a confcrenci.:1 del Episcop3do Mexicano constituyó en -

1982 la Comisión Episcop-1 pro Refugiados para colaborar dando una respues

ta eficaz a la grave situación que viven tantos 11ermanos en desgracia no s~ 

lo proporcion5ndoles alimentos y hospedaje, sino tambi~n impulsando proyec

tos de desarrollo integral, reubic5ndolos en tin tercer pa{s, repatri~ndolos 

y asisti~ndolos pastoralmente. La Comisión Mexicana de Ayuda Refugiados -

(Comar) institurda en 1980 en conjunto con el Alto Comisionado de las Nacio 

nes Unidas para Ayuda a los Refugiados (ACNUR) reg~stra e11 M6xico 46,000 

guatemaltecos, acampados al. sur de nuestro pa{s y estima que hay más de 

45,000 mezclados con la población mexicana de Chiapas y como 50,000 más 

partidos en las c~~1dades de }16xico, Guadalajara, Monterrey, Puebla y otras. 

A ellos se suman alrededor de 160 mil salvadoreños y m5s de 30 mil nicaragüe!!_ 

ses, considerando que son c5lculos aproximados y dada la dificultad para c~ 

nocer con exactitud esas cifras, el problema puede ser de mayor magnitud. 

E1 Papa Juan Pablo II dice que "los refugiados, hombres sin patria, buscan 

acogida en otros países del mundo, nuestra casa común; pero sólo a pocos de 

ellos les es dado volver a su país de origen dehido a cambios en la situa

ción interna y para los demás se prolonga una dolorosísima situación de 

éxodo, de inseguridad de ansiosa búsqueda de una adecuada ubicación. Entre 

ellos se encuentran niños, mujeres, viudas, familias frecuentemente dividi

das, jóvenes frustrados en sus aspiraciones~ adultos erradicados en su pr~ 
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fesión, privados de todos sus bienes material.es, y de su patria". Añadió que 

"a vosotros, a cada uno individualmente y a cada comunidad de 1a Iglesia Ca

tólica dirijo mi apremiante exhortación de Cuaresma para buscar todas las 

posibilidades existentes con miras a socorrer a los hermanos refugiados y 

desplazados, organizando adecuadas obras de acogida para favorecer su plena 

inserción en la sociedad ci.vi.1., mostrando apertura de mente y calor humanan. 

Di.ce el. Pontífice que 11 1.a sol.i.citud por l.os refugiados nos debe estimul.ar a 

reafirmar y subrayar ios <lerchas humanos, universalmente reconocidos y a pedir 

que tambi5n para el~os sean efectivamente aplicados y por c11o el Papa Juan 

XXIII afirmaba que es deber nuestro, garantizar siempre los alienables dere

chos, que son inl~crentes a todo ser humano y no est5n condicionados por fact2 

res naturales o por situaciones socio-políticas''. ContinGa asr Juan Pablo 11: 

11 Se tratará pues de garantizar a los rcfugi3dos el derecho de constituir una 

famil.ia o de integrarse a cll.a; de tener una ocupación segura, digna, con remt. 

raci6n adecuada de vivir en una casa digna de seres \~umanos; de disfrutar de 

educaci6n escolar para los nifios y j6venes como tambi~n de la asistencia m~

dico-sanitaria, en una palabra, todos aquellos derechos que han sido solem

nemente aprobados desde 1951 por la convenci6n de las Naciones Unidas sobre 

el Estatuto de los Refugiados y confirmados por el protocolo de 1967 sobre • 

mismo estatuto". 



REGISTRO AGRARIO NACION~L- LA FALTA DE INSCRIPCION DE SUCESORES DE 

PARCELAS CAUSA 20% DE LOS PROBLEMAS: SRA. La falta de inscripción 

de sucesores de parcelas origina veinte por ciento de los proble-

mas agrarios así con10 "poca o baja productividad en el campo 11
, 

a~irm6 ayer el director general del Registro Agrario Nacional de 

la Secretaría de la Reforma Agraria, Javier Salazar S3lazar. Infor

mó que con el Programa Nacional de Inscripción de sucesores, se 

registrarán este año a dos millones de personas con derecho a he

redar tierra ejidal. Salazar puntualizó que cuando e1 titular del 

derecho no designó sucesor, "hemos visto a las viudas y familiares 

del difunto peregrinado en las delegaciones agr3rias, en busca del 

reconocimiento da la parcela". En muchas ocasiones 6sta queda en 

manos de terceros, agreg6 el funcionario al exhortar a los cjida

tarios del pa~s a que nombren ante la autoridad agraria a sus suce

sores. Expresó que esta irregularidad crea "serios y numerosos pro

blemas o conflictos familiares que conllevan en muchas ocasiones 

a en.<:'rentamientos severos y desintegraci6n de l.:i familia campesina". 

El funcionario .:iscver6 que con este programa se asegurará el patri

monio familiar, se fomentará el arraigo a la ticrr.:i y contribuirá 

a aumentar la producci6n y productividad en el campo. Sobre todo, 

garantizará la tranquilidad de los ejidos. "Este prop6sito de la 

Reforma .i--... graria d,::ir.5. al nflclco familiar una plena seguridad en 

la tenencia y usufructo de la tierra. Todo ejidatario es dueño de 

un patrimonio familiar que es su dotación, pero tiene la obliga

ción de desi_gnar a su beneficiario 11
• l\.greg6 que "quien no designe 

a su sucesor, es como morir intestado, dejando serios y grandes 

problemas familiares". Refirió que SRA ha puesto en marcha los pro

gramas de carteras básicas -actualización y vigencia catastral y de 

regularizaci6n de la tenencia de la tierra. 



REGISTRO NACIONAL DE LAS PROPIEDADES RURALES (CIBERNETICA) .- El art~ 

culo 209 de 1a Ley de Reforma Agraria establece que par 1os efectos -

de,esta Ley se considerarón como una sola propiedad 1os diversos te-

rrenos que pertenezcan a un mismo dueño, aunque se encuentren separa

dos unos de otros, y los inmuebles que siendo de varios dueños sean -

poseídos pro-indiviso. No se considerarán como un sÓ1o predio 1os te-

rrenos de pequeHos prop~etar~os que personalmente exploten sus t~erras 

y organicen coopcrat~vas de comerc~al~zac~6n de sus producc~6n_ 

agrícola o pecuaria o que exploten co1ectivamcntc tierras mientras 

no transmitan su propiedad a 1a cooperativa. Para determinar las pro-

piedades pertenecientes una persona, se sumarán las superficies que 

posean directamente, lus extensiones que proporcionalmente le corres 

pandan de las propiedades de las personas morales en las que aquellos 

tengan participación. En otros términos cada persona que posca bienes 

en distintas Entidades Federativas tienen que sumarse y si esto repr~ 

santa un volGmcn mayro de 100 hcctSreas de riego o humedad, el sobra~ 

te afectable favor de los trabajadores del campo que no tienen_ 

donde trabajar y de que vivir. El artículo 249 del código Agrario es

tablece los bienes inafcctables por dotación, ampliación o creación -

de nuevos centros de población el que a la letra dice: ~RTICULO 249: 

Son inafectablcs por concepto de dotación, ampliación creación de -

nuevos centros de población, las pequeñas propiedades que están en e~ 

plotación y que no exceden de las superficies siguientes: 

Iu- Cien hectáreas de riego humedad de primera, o las que r~ 

sulten de otras clases de tierras, de acuerdo con las equivalencias 

establecidas por el artículo siguiente. 

II~- Hasta ciento cincuenta hectáreas dedicadas al cultivo de 

algod6n, s~ rec~bcn r~ego de aven~da fluv~aL o por s~stema de bombeo. 



III.- Hasta rescientas hectáreas en explotación, cuando se de~ 

tinen al cultivo de plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, co 

cotero, vid, olivo, quina, vainilla, cacao o árboles frutales; 

IVº- La superficie que no exceda de la necesaria para mantener 

hasta quinientas cubezas de ganado mayor 

menor de acuerdo con e~ artículo 259; 

También son inafcctablcs: 

su equivalencia de ganado 

a) Lao superfLcLcs de propLedad nac~onal sujetas a proceso de 

reforestación, conforme la ley o reglamentos forestales. En este e~ 

so ser& LndLspunu~ble que por a1 clLma, topografla, calLdad, altLtud, 

constitución y situación de los terrenos, resulte impropia o antieco

n6mLca la cxplotacL6n agrlcola u ganadera de &stos. 

Paru que sean inaEcctalbes las superficies que refiere la 

fraccL6n antcrLor, se requerLr& que los trabajos de reforestacL6n exLs 

tan cuando menos con seis meses de anterioridad a la publicación de -

la solicitud de ejidos o de la del acuerdo de iniciación de oficio~ 

Ra LnafcctabLlLdad quedar& sujeta al mantenLmLento de los trabajos de 

reforestación u 

b) Los p~rques nacLonales y las zonas protectoras; 

c) Las extensiones que se requieren para los campos de investí 

gación y experimentación de los Institu~os· Nacionales y las Escuelas 

Secundarias Técnicas agropecuarias o Superiores de Agricultura y Gana 

derá oficiales; y 

d) Los cauces de las corrientes, 1os vasos y las zonas federa-

1es propiedad de la Naciónu 

¿y c6mo puede trabajar el Gob~erno Federal para hecer pos~ble ~ 

1a Justicia Social en materia de tierras y cumplir con las prescrip--

cienes antes citadas? 

Mediante el Registro Agrario Nacional, de que habla la Ley Fe-

dera1 de Reforma Agraria en sus artículos aei 442 al 453_ Para los --

efectos de esta tésis nos interesa sobre man~ra el artículo 448 que -

dice: 



ARTICULO 448.- El Registro Agrario Nacional, deberá: 

Ia- Llevar clasificaciones alfabéticas por nombres de propie-

' tarios y geográfica de ubicaciÓ11 de predios, con indicaciones sobre -

su extensión y calidad de tierras¡ 

II.- Registrar a todos los comunervs y ejidatarios banaficiados 

a los campesinos que hayan quedado con sus derechos a salvo y a los -

jornaleros agrícolas¡ y 

III.- DLsponer el procesamLento de la LnformacL6n obtenLda_ 

El Reglamento que se expida podrá disponer la apertura de nue-

vos registros y clasificaciones conforme las finalidades de la ins-

titución y las necesidades del desarrollo agrarioJ 

Por su parte los Artículo 449, 450 y 451 aclaran todo el pro--

blema de la comunLcacL6n y de la t6cnLca a que alude el Maestro Nor--

bert Wiener. 

¿y cómo puede resolverse el problema? 

Mediante las máquinas electrónicas de control. 

Si nosotros lleváramos la cibernética la Secretaría de Refo~ 

ma AgrarLa y establecLeramos un Departamento de M5quLnus de Control 

con delegaciones en todos los Estados y Territorios de la República 

fin de organizar el registro público nacional de la propiedad rural, 

el problema se simplificaría. Cada propietario en cada Estado tendría 

una targeta perforada por cada propiedad que poseyera conteniendo ade 

más los dQtos relativos las extensiones y calidad de las tierras 

que poseyera obtenidos de las memorias de las computadoras de los Es-

tados de la Unión y concentrados en computadora central del D~F- Al_ 

concentrarse todas las targetas al Departamento de Máquinas del Regi~ 

tro Agrario Nacional se sabría en unos cuantos minutos la propiedad -

de .aquellos individuos que superaran las cifras señaladas como máximas 



en 1a Ley Agraria y sabríamos con precisión matemática las disponibi-

1idades de tierras, su calidad y su situación geográfica, determinado 

ésto de una manera fácil la resolución definitiva del reaparto de tie 
• 

rras, que aún no ha terminado por las excedentes que se conocieran --

así sin cometer injusticia algund y si logrando la distribución equi-

tativa de la propicdild a que alude el artículo 27 Constitucional que 

dice em si p3rrafo tercero: Se nos dice que lcl Secretaría de la Rcfor 

ma Agraria y~ est~ computarizada pero que faltan sus delegaciones 

agraria~ en los Estados y los gobiernos de los Estados en el ramou-

El precepto constitucional invocado a la letra dice: 

La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer la pr~ 

piedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como 

el de regular el aprovechamincto de los elementos naturales suscepti-

bles de apropiación, para hacer una distribución equitativa de la ri-

queza pública y para cuidar de su conservación. Con este objeto, 

dictarán las medidas necesarias para el f raccionamicnto de los latifu~ 

dios; para el desurrollo de la pequiña propiedad agrícola en explota-

ción; para la cración de nuevos centros de población agrícola con las 

tierras y aguas que les sean indispensables; para el fomento de la 

agricultura y para evitar la destrucción de los elementos naturales y 

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

Los núcleos de población que carezcan de tierras y aguas o no las te~ 

gan en can~idad suficiente para las necesidades de su población, ten-

drán derecho a que se les dote de ellas, tomádolas de las propiedades 

inmediatas; respetando siempre la pequeña propiedad agrícola en expl~ 

tación. 



' REPARTO DE TIERRA!!.. FIN AL REPARTO. TA"IBIEN SE AGOI'O.EL MODELO AG~ 
lUO. ¿ MODERNIZACION ? 

Pensar que el cambio de rrodelo económico es posible sin tra.ns-

formaciones en e1- campo es absurdo. Mientras que se mantengan 1-as mismas 

estructuras jurídicas y correrciales de décudas pasadas IX> podrá existir 

rn::Xiernizaci6n algL1na _ !vtL.J.y r:or el. cont.rwrio, dej.::tr pasar el tiempo por 

riesgos políticos, impl.icar.1 un despert.:ir, quiz5 más drurnático que la 

caída del. muro de Berlín, porque después de todo, el costo en vidas h~ 

nas fue mínimo. Ante las trampas legales, la corrupción, componendas e 

interpretaciones particulares de la justicia, el campo empezó a 1-anqui-

decer. Las condiciores de vida pura millares de campe.sinos en lug.:i.r de 

rrejorar con base en el ejido y l..:i pequCil.a propiedad, fueron cuesta abajo, 

sin que ningún gobiern::::J pudier.-:i detener el. proceso, quizá porque no 1-e 

interesaba. Las rnigru.cioncs }1.:¡cia Estados Unidos, en busca de una vida rre 

jor, fueron en rna.yor núrrero, que en Alemania Oriental-, }?E!ro el camino es 

sil.encioso, sin grandes titulares en los diarios. Anual.rrente, mill.ares 

de mexicanos de zonas rurales parten ruml:o a rrejores condiciones de vida 

en 1-a frontera norte y la migración em¡_:.-,icza a alcanzar a jóvenes de 1-as 

zonas urbanas. Tal fenórren:::> ros muestra l.a pobreza agudu. en el o::unpa. -

E1- rrodel.o de desarrollo agrario murió hace 20 afias, pero a base de trucos 

y ''ma.ñ.as '' se le intenta mé1..fltellí2r con vida artificial . Cientos de pequeñas 

p::>b1-aciones des¿¡p.:irecen o se encuentran en el olvido más grc:i..nde. Los niños 

en cuanto son hombres se van hacia e]_ norte, las mujeres esper<J.n o en e1-

rrejor de los casos t.:unbién van a probar suerte. El desarraigo ya es cosa 

natural en 1-os pueblos. Es una real.idad que el gobierno se obstina en 
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"pasar por alto". La riqueza en fuerza de trabajo de miles y miles de rrex.!_ 

canos se diluye o::>m::::> agua en las ma.n::::>s; por mantener mitos, mentiras que 

se hicieron religi6n y nadie está dispuesto a poner en tela de juicio. 

El ejido no es la soluci6n para arraig.::u- a los hombres a la tierra, sólo 

fue un rrotivo de enriquecimiento ine>..-plic:ible de cientos de líderes, que 

aprovecii.aron en l:::eneficio personal la deITDg09ía oficial, para ocuf.XI-r cu

rules, gobernaturas y presidencias municipales. La historj_a debe ser clara 

y aceptar que el P.:i.rtido Revolucionario Institucional en pueblos y muni

cipios es el. u.rrn:i de los caciques, quienes junto con muchos líderes espe

culan con la tierra, convirtiéndola en morx:>polio. La inlpresion:inte migr~ 

ci6n al norte del país se debe a las condiciones ~dversas en pueblos y -

municipios. El rronopolio de l~ tierra impide un libre juego de la oferta 

y la derrunda_ Caciques y líderes ejidales son los grandes especuladores 

agrarios. Forma.ron organizaciones estilo ''mafias'', que impiden la can¡;::e

tencia del mercado y disminuyen las posibilidades de TP.Ovilización social. 

Para miles de campesinos la esperanza de justicia y un rrejor futuro ter

mina al nacer_ Sabe que muntenerse en su lugar de origen no significa 

más que miseria y bajos salarios_ Si hemos de cambiar de mcdelo y node~ 

niza.rnos, tendrá gue ser de rno...nera integral- El campo del::e ser también 

objeto de cambio y la. única manera es lanzarlo al juego del libre rrerca 

do- Por un lado, el gobierno dando seguridad jurídica y creand.o el ambien 

te para la rrodernización de la infraestructura para la corrercialización 

de los productos, por el otro, quien le saque provecho a la tierra, que 

tenga los rredios para que se traduzcan en rrejores condiciones de vida. J .. M.B. 



RIO BRAVO Y RIO COLORADO ríoü limítrofes entre México y -
h'U, internacionalizados. en 1853; objeto de liti5ios fronteri-
zos y de acuerdos int. de 18o9, 1905, 1933, 1944, 1963, 1965,-
1967 y 19r¡ ,3. Río bravo, llawodo también Grand.e ( 2500 km) nece
en leo hlontai1':1s Hocosas (Colorado) y desagua en- el .;oli·o do Mé 
xico • .;;'n •3l s. XIX cambió '3U curuo y senar6 de Lléxico .:>l Cba 
mizAl, ~uo re¿;roGÓ formalmente n ~&xico· en octubre 1967. Río = 
Colorado ( 2250 km) nnco on .;l E<>tado do Coloi·ado ( EU) y dese-
gua en el-solfo do California. La noduci6n du lau BGuaa del -
Río Coloredo nor la inU.u..otria nort0aL'.lei·icana :rue objeto de li
tigio entre México y BU 1961-1973, Rl:Te¿;l8do con un acuerdo 
firmado ol 30 VIII 1973. 

A. GARCIA ROELES, 3l Llundo do le rostcuerre, k~xico 1946, 
vol. II, pn. 459-460; Ríos y Ln¿;os Int., OEA Oocuwentos Ofi~-
ciales, UPA Wa:..;hin¿_;ton DO 1967, p-p. 7 3-78. 



RIQUEZ.AS N.A!I'UR.ALES Y RECURSOS MUNDI.ALES (f. Hichesses not.!:!_ 
ralles et ressources wondiBles, i. neturnl Ricbno3sos snd World 
Resources, r. pri:e6dnyo bo¿;átstva i mi~·OV"Je resúruy), término -
int., objeto dol Derecho Int. Uno do lo~ LQoyoros lo~ros políti
cos de la O!·fü lo constituyó ln ~.rocl?LGnción de l3 inalionable -
soberanía da los ~ueblos y nacionc~ ~obre suu riquo2ns nAture-
les, derivades iel doracho do dicbns nBcione¿; a ln autodoter
minaci6n. Este nroblamn ~u0 debntido ~or ~rimern ves en la Asnm 
blea Gr:-il. de lo Ot:U el 12 I 1952 y lue;;o el 21 :;aI 1952, sien= 
do obj ato de ln~ Re.:;oluc.i.ono:.; 523/ VI y 626/VII; trnubién :t"uo di§. 
cutido el ~iawo ano on la Comisión de Derechos Humanos, en role 
ción con ln olaboraci6n ~el rroyecto ~e r~ctos Int. de loa LJere 
cho.:;; lluwan0:.3. Les d.0..3 prime.rB;J GU._.•arcnciM.3 de l~ cou1isi6n .:t."ue-~ 

i .. on elP-bor::idns on 1St:-)4- y 19:J:...>; l8 tercera i'ue ,.-.ro...;ontada a .QCO
SUC en 1955. La onosición de las brandes ~~toncia~ occidentoles 
y ..le otrou ~~tados coloni2li$t8.8 -¡-,orturb6 l.o~ trabajos. 



JUGG7 

SALUD.- E1 mayor atraso rural: Velasco suárez. Reto del Pronasol pa-

ra impulsar su desarrolloº También en Educación y Cultura hay grave -

• rezago. Para que cualquier programa de solidaridad pueda funcionar en 

el área rural, su eje debe fundamentarse en estrategias desalud, edu-

cación y cultura que permitan abatir los graves signos de marginación, 

pues sin esos factores -que es donde se observa el retraso más grave 

del agro- no huy desarrollo, advirtió ayer el presidente del Consejo 

de Salubr~dad General de la Pres~dcncLa de la RepGblLca, Manuel Vela~ 

Su.5.rez~ Al part~c~par en el VII Congreso IberoamerLcano de McdLcL 

na Rural y Atenci_ón P_=:_~~_.:.-~-~:=,:--~-c.-~.:=~-~ y la II Reunión Nacional de 

CLrculos de EstudLos sobre Salud y Enfermedades en el MedLo Rural de 

México, reconoció que lu distribución de recursos para Galud ine-

quitativos ya que, ejemplificó, ''de cada cien pesos que se destinaron 

para Sonora y Sinaloa, solamente diez de ellos iban a Oaxaca y Chia--

pas y, así no podía hacer medLc~na rural ••. " Acept6 que el1o aun 

sobre ci hecho tangLblc de que ''la poblacL6n rurai -calculada en 21 

millones de personas tomando como base el censo del 90- es la que más 

ha participado el desarrollo, pero con muchas privaciones. En el 

acto efectuado en ei aud~torLo del HospLtal General y que cuimLnar& 

con la participación del doctor Jaime Sepúlveda Amor con una confere~ 

cia entorno del sida en el medio rural, quedó establecido también que 

las características ecológicas, hidrográficas ecológicas, hidrográfi-

cas y mctcoro1Cg~cas que guarda M6xLco ''1o hacen país de rLcsgo elev~ 

do en el que se registran once por cineto de la actividad sísmica mu~ 

dial, con un promedio de cuatro temblores por día". Jorge Talamás Má~ 

quez, jefe de los Servicios Coordinados de Salud Pública en el estado 

de Durango manifestó, a su vez que las estadísticas de los ultimas 20 

años muestran promedios de 3.3 huracanes por año que penetran a terr~ 



torio mexicano y el registro de 89 inundaciones anuales. La interven

ción del dortor Talamás Márquez dejó en claro que han aumentado las -

ta~as de lesiones y muertes accidentalesº Preciso que los sitios don

de ocurre el mayor número de accidentes es el hogar y la mayor inci--

dencia es los niños de uno a 14 años y entre los ancianos que por_ 

lo regualar sufren de caídas y golpes. A decir de Talam&s M5rquez, a 

Gltimas fechas se han incrementado los accidentes laborales, como con 

secuencia directa de la utilizaci6n de nuevas fuentes de energía y 

nuevos materiales, así como por los modernos sistemas de trabajo. En 

su oportunidad, Velasco Su5rez coment6 que las acciones emprendidas 

en el estado de Chi~pas en la etapa que fungió como gobernador de la_ 

entidad sirvieron de inspiraci6n para los programas de solidaridad y 

subrayó que "solamente con salud se puede aprender y organizar"~ Citó 

que el país enfrenta el desafio de abatir las enfermedades de la po--

breza y marginalidad, cuando ya se empiezan tener las dificultades 

de las enfermedades modernas contra las que habrá que luchar fuerte 

para poder hablar de una sociedad rural sana, fuerte y productiva". 

P.G.D 



SALUD. Los Recursos Técnicos 

Frente a los contornos inciertos de la crisis en M~

xico, cabe subrayar, gue entre los elementos técnicos dispon~ 

bles, para alejar la aplicaci6n de políticas rnonetaristas or

todoxas y al alcance de la sociedad civil, están: 

l. Las lecciones derivadas de la aplicaci6n de pol~

ticas contraccionist~s en servicios de salud, al tenor de: 

a)autosuficicncia financiera de las instituciones, 

con miras a lograr un.:i independencia normativa y financiera 

del erario público; 

b) restauración del sentido del costo real de los 

servicios mediante un re:rnbolso parcial a los usuarios de su 

costo total; 

e) favorecer que la porci6n con mayores ingresos de 

la población trabajadora se atienda en el sector médico priv~ 

do mediante seguros particulares para as~ poder concentrar la 

atenci6n en los grupos rnás pobres, al mismo tiempo que se re

corta el gasto público; 

d) esto último provocaría que la porci6n de la pobl~ 

Ci6n con mayor poder adquisitivo tendría libertad de elegir -

entre diversos 

ces, y e) se 

planes y diferentes com9añías de seguros médi

inccn ti varía a los trabajadores de la salud 

más competentes a servir en el sector privado, atraídos por -

mayores salarios y gratificaciones. 

A.-:-- Este paquete que pareciera irresistible, se topar:La 

con que: 

a) el Estado no puede retirar el control de costos 

de la atenci6n a la salud por los intereses de los empleadores. 

De esta forma, y por la pres~6n ahora de los patrones e inveE 

s~onistas proliferar~an, como en otros pa~ses, los "certific~ 

dos de necesidad", los topes de costos por día, las auditor~as 

administrativas y médicas, los órganos de revisión de estánd~ 

res profesionales e incluso ~odrían ocurrir severos asaltos a 
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la libertad clínica y al secreto médico, corno ya ha sucedido 

en los Estados Unidos; 

b) la burocracia no se reduciría. Cada compañía 

~ aseguradora haría frente a los costos de promoci6n, a la co

branza de bonificaciones, a la atenci6n de reclamos y al pa-

go de dcmand.::i.s. Por su parte los prestadores de servicios 

contratarfnn personal de oficina extra par.::i. calcul0r los ca~ 

gas y las comisiones y cada hospital establecería departarnea 

tos enteros para recolectar y cobrar las cuentas; 

c) el cambio iría en sentido opuesto a la tendencia 

mundial de la prcst.::i.ci6n de servicios y estaría en contradi~ 

ci6n con los principios establecidos internacionalmente y 

suscritos por M0xico. Ocurriría el absurdo de que cuando se 

empieza a establecer un consenso acerca de la conveniencia 

de establecer prioridades en salud, el Estado dcsoantclara las 

instancias para aplicarlas. El fomento que recibiría la corn-

petencia profesional fragmentada cancelaría los incipientes -

sistemas de referencia y entonces sí se marcharía hacia la ex 

tinci6n de la medicina de primer contacto. 

2. La exigencia de cobertura universal de 11 acciones 

sanitarias puntualcs 11
, que al parecer han probado ser efect.!._ 

vas para evitar el disparo de la mortalidad en condiciones -

de crisis: la a~licaci6n completa y oportuna de los esquemas 

de vacunación, la rehidrataci6n oral, la alimentaci6n compl~ 

rnentaria, el acceso a la atención primaria, el monitoreo del 

crecimiento de los infantes, la promoción de la alimentación 

al seno materno, la mayor escolaridad de la mujer y el espa-

ciamiento de los naci~icntos. 

Estas acciones son capaces de paliar la alianza si-

niestra de elevaciones epidémicas, desnutrici6n y restricci6n 

del acceso a los servicios de salud en tiempos de crisis. Ob 

viamente no habría gue reducirse a prevenir la mortalidad y 

a contentarse con la mera sobrevivencia, sino simultáneamen

te emprender también esfuerzos por la calidad de vida. 
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/' Pero primero 

que es. 

es conjurar la muerte corno hecho irreversible 

3. El relevante crecimiento de infraestructura sani

taria (que en términos de metros cuadrados de construcci6n no 

tiene paralelo con ningún país latinoamericano) ocurrido en -

México entre 1979 y 1982, debe ser acompafiado de recursos su

ficientes y evaluados sus resultados de forma continua, para 

así garantizar que esta invcrsi6n dirigida n la poblaci6n me

nos favorecida sea cmplcnda eficientemente. 

4. La convcrsi6n del programa Ir-~.ss-COPLAMAR de un --

sistema horizontal en un sistema de referencia. En la actua-

lidad son escasas las posibilidades de referencia en el nivel 

inmediato superior de atención. Estas deben Ll.crccenta..rse por 

medio de un sistema de referencia operativo y que contemple -

el seguimiento de los pacientes -de ida y vuelta a su centro 

primario de atención- a través de un expediente clínico único. 

5. El reconocimiento de la salud como derecho básico 

de la persona humana y de la colectividad implica que debe 

aceptar que la satisfacción y protección de ese derecho no 

pueden ~uedar sujetos a la suerte de las leyes del mercado. 

Los parámetros disponibles: gasto público y población 

derechohabientc. De acuerdo n un documento interno del Banco 

Mundial que ofrece una revisi6n de las inversiones del sector 

salud en M~xico, se destaca que el gasto en el sector salud -

es significativo (228 mil millones de pesos en 1982, que equ~ 

valen a 64 dólares pcr cápita y represe~tan el 2.5% del PNB). 

Inclusive si se suma una estimación probable de los gastos en 

medicina privada -entre 1-1.5%, resultaría un gasto total de 

3.5-4% del PNB, semejante en el monto 4% del Brasil y al 4.8 

de Colombia y cercano al 5.2% del Reino Unido. 
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apreciar 

pesos y 

La tendencia del gasto en los últimos años se puede 

con las siguientes cifras (en mil.es de millones de 

entre paréntesis a precios de 1980) ;* 

care .. 

I. Alm.::i.da Bay, "'l~bc rnexican expcrience in primary 

The case of thc IMSS-COPLAHAR PROGRA!-1 11
, Physicians F~ 

rum Annual. Meeting/ l\rncrican Public llealth Association, Dallas, 

13 de noviembre de 1983. 

*El documento de origen señala que los datos de 1980 

y de 1981 son gastos ejercidos y los correspondientes a 1982 

son autorizados. 

1980 1981 1982 

SSA 19 - 5 28.5(22.6) 43.4(20.6) 

IMSS 70.0 117.5(93.3) 155.4(74.0) 

ISSSTE 16.6 22.4(17.8) 24.6(11.7) 

IMSS/COPLAMAP.. 1.2 3.0(02.4) 5.4(02.6) 

T o t a 1 107. 3 171.4(136.1) 228.8(108.9) 

Como se puede apreciar el año. de mayor gasto 

1981 y declina en 1982 al nivel de 1980. 

fue 

Para i983, a precios corrientes, el total de los 

tres organismos recibió un incremento: IMSS, 229 mil millo

nes que representa un aumento del 47 .. 4%; ISSSTE, que sufrió 

una reducción en sus gastos de salud del 45%, al pasar de -

24 .. 6 a 11 mil millones de pesosr y SSA que se m~ntuvo en 46 

mil millones de pesos. Estas cifras eran las iniciales pa

ra i983 y en términos reales estuvieron mermadas por el au

mento promedio del Indice Nacional de Precios al Consumidor 

entre 1982 y 1983 y que fue de 101.9%. I.A.B. 



El patrón de gasto en esos afies continuó otorgando 

el 85% a medicina curativa y el 15 restante a la prevención 

(aunque al parecer en este Ültirno rubro no se incluye educ~ 

~ ci6n y promoci6n para la salud y acciones de control de en

fermedades trasmisibles) . 

Las dificultades para analizar el gasto a nivel 

desagregado son enormes. 

el 1.5'% 

h pesar de esto, se puede apreciar 

de los gastos totales en el período que entre ul 10 y 

1980-1982 fue de inversión; el. rubro "no asignable por pro-

gramas" fluctuó entre el 15% para el IMSS y el 38% para el 

ISSSTE en 1982. 

Apreciables cantidades se destinan a administraci6n 

y planeación, llegando a constituir el 20% del presupuesto -

del sector salud, seguridad y asistencia social en i982. Pe 

ro si restamos los rubros no asignable por programa, presta-

cienes, cr6ditos y otros semejantes y descontamos "adrninis·-

tración de la seguridad social'', los gastos administrativos 

constituirían el 32.4~. Lo que revela un aparato administr~ 

tivo oneroso y se acerca a la regla empírica -rule of thumb

que se emplea en algfin nivel de la administración pfiblica fe 

deral para la programación de recursos: l a l. O sea, que si 

se pretende extender en un millón de pesos la cobertura de -

un programa, hay que disponer de otro tanto para su adminis

tración. Bajo es~a gravosa proporción entre los servicios 

prestados y la 3dministraci6n no se puede llegar muy lejos -

en el rendimiento de la inversión destinada al sector. Esta 

carga constituiría un tope que desaliente nuevas inversiones 

-máxime en tiempos de crisis-- y un nudo que frene la reorga

nización del sector. 

Los orígenes del financiamiento del presupuesto de 

salud para 1982, se estimaban así: 
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Contribuciones Cuotas 

SSA 

IMSS 

Gobierno 

Federal. 

% 

ISSSTE 

IMSS/COPLAMAR 

95 

12 

65 

60 

Tota1.: 33 

Seguridad 

Social. 

% 

88 

35 

40 

66 

de 

Recuperaci6n 

% 

5 

1 

Tota1. 

100 

100 

100 

100 

100 

A nivel desagregado, y continuando con el documento 

de1. Banco Mundial., cabe hacer hincapié que 1.os gastos en sa-

1.ud de1. IMSS representaban e1. 70% de su gasto tota1., dejando 

s61.o e1. 30% restante para los seguros de invalidez, vejez, 

cesantía en edad avanzada y muerte. Dicho documento advier-

te que de acuerdo con la experiencia de varios pa~ses 1.atin~ 

americanos, 1.a inversión en servicios de sa1.ud más al1.á de1. 

25-30% de los ingresos totales, tiene que provenir de trans

ferencias del resto de los otros seguros, lo que puede afec

tar las reservas técnicas de los mismos y las obligaciones 

futuras de pago. 

Por otra parte, el gobierno federal gue según este -

estudio aporta el 33~ del total de los recursos financieros 

del sector, ha restringido sus aportaciones en términos rea

les para 1983, como se puede apreciar en la notable reduc

ción registrada para ese año en los presupuestos de SSA e 

ISSSTE. Con esta Gltirna instituci6n, el propio gobierno fe-

deral se hal1.a en aprietos ya que e1. ISSSTE le rec1.ama sal.

dar los pagos atrasados por aproximadamente 400 mi1.1.ones de 

d61.ares. 



-

' 

1 

~ SALUD, Los Rezagos Hist6ricos e--,., M ex:..( e-o 

Ante el panorama econ6mico del pa~s y con posibili

dades de disgregación social, conviene subrayar los siguien

tes puntos torales: 

1. Al rezago histórico o d€ficit acumulado en el -

acceso a los servicios de salud y en el resto de las necesi

dades esenciales, se LlgrcgGr5 el incremento poblacional anu

al correspondiente y a esto se sumar5n los efectos propios -

de.la crisis. En materia de cobertura de atención a la salud, 

el e~uipo de investigadores de Coplamar estimó para 1978 la 

capacidad de cobertura real -por recursos- de las instituci~ 

nes de salud en 42.4~ del total de la población; aun sumando 

el sector privado (l2.3D) se tendría una poblaci6n descubi

erta de 45.3 por ciento. 

Esto sería mLltizado por los avances en la extensión 

de la atención médica primaria realizados por el gobierno fe 

deral en el per~odo 1979-1982, y debidos básicamente al Pro

grama IMSS··COPLAV'1\R. Dicho programa contaba hasta 1983 con 

31 unidades hospitalarias y 27l5 unidades de consulta exter

na. 

Gracias a estas medidas, de acuerdo con el estudio 

de Coplamar, las cuatro regiones m5s marginadas mejoraron 

sustancialmente la capacidad de cobertura en servicios pers~ 

nales de salud, obedeciendo esto al incremento de médicos. 

2. La demanda de servicios de las clases ~cdias y -

de los gurpos de trabajadores de mayores ingresos puede reo

rientarse, por efectos de la crisis, hacia la seguridad soc~ 

a1 en caso de contar con derechos o hacia los organismos de~ 

centralizados -de nivel de excelencia- de la SSA. Quienes 

hayan perdido su empleo y sus derechos para recurrir a la s~ 

guridad social y poder adquisitivo para acceder a la medici-
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na privada, se enfilarán seguramente a las instituciones de 

población abierta. 

Estos hipotéticos cambios de los flujos de demanda 

de servicios de salud podrían ocasionar cuellos de botella 

y saturaci6n de niveles de atenci6n, y esto entre otras co

sas favorecer la automedicación con medicinas de patente a 

fin de ahorrar el gasto Lle la consulta o de evitar la lista 

de espora para ser atendido. 

3. Si no se cucnt~ con un monitoreo de la demanda 

de servicios personales de salud y del acceso de las institu 

ciones del sector público, se puede propiciar una reprivati

zación del acceso a la atención médica, ya que en casos de -

urgencias y de otras necesidades sentidas en forma apremian

te, la demanda, incrementada posiblemente por las circunsta~ 

cias antes mencionadas, puede dirigirse a la medicina priva

da y dentro de ésta no necesariamente a las unidades mejor 

equipadas o que cuentan con el personal más calificado. 

4. Los obstáculos al acceso de los servicios de sa

lud, "cumplen el papel cciuivalcnte al del precio de bienes y 

servicios como limitante de la demanda. 

Los tres puntos anteriores a éste hacen pensar que 

resultará altamente probable que en el escenario de la cri

sis en México, las condic~ones del acceso a los servicios p~ 

blicos de salud se deterioren restringiéndolo y contribuyen

do as~ a una reprivntiznción de los servicios, ya sea por el 

consumo directo de productos farmacéuticos como por el uso -

de la atenci6n privada en cualquiera de sus otras múltiples 

formas .. 

5. Dependiendo de las modalidades de concreción de 

la crisis económica en México, no hay que olvidar las lecc~2~ 

nes de otros tiempos y lugares: el sinergisrno entre la desn~ 
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trici6n y las enfermedades trasmisibles puede ocasionar ele~ 

vaciones epidémicas de algunos rubros o el estancamiento y 

hasta la reversión de la tendencia a la baja de otros. LOS 

~ efectos nocivos a la salud tanto por el desempleo como por 

el sobretrabajo están definidos en la literatura especializ~ 

da y cabe esperar que se materialicen si no hay una interve~~ 

ci6n deliberada del Estado en lu materia y una mayor partic~ 

pac~6n de la soc~edad en la lucha por defender sus cond~c~o- • 

nes de v~da y su n~vel de salud. I.A.B. 



~ ~ La actual poiítica encaminada a proporcionar un 

mayor impulso al sector campesino y representada por ei Sistema 

AlLmentarLo MexLcano, pretende aumentar la produccL6n de alLme~ 

tos bAsLcos y refuncLonalLzar la actLvLdad agrícola, para de -

esa ~anera poder atender a los 19 millones de mexicanos que pa

decen nLvclcs crítLcos de desnutrLcL6n. El problema de la crLsLs 

nutrLcLonal se presenta con mayor agudez en las comun1dades ru

rales, en donde, parad6j1camente, se producen los granos bás1cos 

para el consumo de la poblacL6n, coLnc1d1eron en af1rmar lo an

ter1or los doctores Anton1o Martín del Campo, d1rector general 

de Planeaci6n Agroindustrial de la Secretaría de Agricultura y 

Recursos Hidráulicos, y Ruth Rama, investigadora de la División 

de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía: y las licen 

ciadas Rosa Elena .Montes de Oca, miembro de la Coordinación del 

Sistema Nacional de Evaluación del SAM, y Kirsten A9pendini in

vestigadora de El Colegio de México. En la conferencia conjunta 

Transformac16n de la aqrLcultura, celebrada en la L1brería UnL

versitaria de Insurgentes, con la cual dio inicio el ciclo de 

mesas redondas Política económica: evaluación v perspectivas, 

se subrayó que el ej1do sLgue sLendo la estructura relevante 

en térm1nos de la estrateg1a agrícola: "Es la un1dad bAsLca a 

rescatarse para que de ahí se formen unLones reg1onales que pu~ 

dan ser partíc1pes en la planeacL6n de la act1v1dad agrícola". 

En su Lntervenc16n ante gran cant1dad de pGbl1co, la lLcencLada 

Rosa Elena !"1ontes de Oca afirmó que la crisis agrícola que abar 

ca los Gltirnos 15 años, ya no es posible seguir llamándola como 

tal, pues ha empezado a darse una transformaci6n estructural. 
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Inforrn6 que en los años sesenta se duplic6 la entrada de cornp~ 

ñras extranjeras al país, con la intenci6n de tener una mayor

injerencia en la actividad agrícola, lo cual provocó el déficit 

en la producci6n de alimentos básicos, al mismo tiempo que mar

g1n6 a los productores campes1nos. As1m1smo, d1jo que hoy d~a -

no se descarta la pos1b111dad de la 1nc1denc1a de las empresas 

transnac1onalcs en el mercado y su 1nfluenc1a en la modern1zac16n 

del país. Es necesario revitalizur la economía campesina, aspec

to al que se ha abocado el SAM, ya que parte de las neces1dades 

de nutr1c16n y el mayor potenc1al para la obtenc16n de granos 

se presentu en las 5reas de terrenos de temporal, señaló la li

cenc1ada r~ntes de Oca. Agregó que los "programas que ha 1mple

mentado el Sistema Alimentario Mexicano son un fuerte imµulso 

a la organ1zac16n en el campo, para de esa manera proporc1onar 

el sustento necesario al 53~ de la población que padece proble

mas de nutr1c16n". Por su parte el doctor Anton1o Mart~n del 

Campo recalc6 que el ejido es la unidad productiva del campesi

nado en M6x1co y el Estado est5 facultado para ag1l1zar su des~ 

rrollo. Luego, la doctora Ruth Rama apunt6 que la internacional~ 

zaci6n de la agricultura es un factor determinante en el proceso 

de cambio, donde las empresas nacionales tienden a seguir las 

m~srnas estra~eg1as que las empresas extranjeras. Más adelante 

destac6 que la autosuficiencia alimentaria que se alcanzará en 

1982, ofrecerá una mejor manera de negociar los recursos petro

leros, "no se trata de cualquier tipo de autosuficiencia, es 

necesario analizar la agricultura no como un sector aislado, sino 

corno parte 1ntegrante de una cadena al~mentar1a", observó. Por

último, la licenciada Kirsten Appendini precis6 que durante ei 
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proceso acelerado de crecimiento de los años cincuenta y sese~ 

ta, 1a act~v~dad agr~co1a se v~o subord~nada a1 sector ~ndustr~a1, 

por 1o que 1a d~nam~zac~ón de1 sector campes~no debe estar apoy~ 

da por una fuerte inversión estatal, además de contar con asis

tenc~a técn~cn. S~n embnrgo, pnra ~ncrcmcntar ln producc~ón de 

al~mentos b5s~cos es ncccsQr~Q lQ refunc~onQl~zac~ón de los scc 

tares campesinos, concluyó. Estuvo tambi6n presente el licencia 

do R~cardo C~nta, secrctar~o adjunto de El Coleg~o de Méx~co. 
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rGRACIAN~ANCHEZ_ .. :) Profesor y pol.ítico. Organi-

zador de grupos campesinos en su Estado y en el país~ Cuan-

do la Revolución Mexicana luchaba aún por estabilizarse para 

iniciar la tarea de rcconstrucci6n nacional, el profesor po-

tosino Graciano s5nchez fue elegido pilril ocupar el gobierno 

de su Estado en 1923. Fue su preocupaci6n constante desde 

entonces no s6lo la entrega de la tierra a los campesinos 

para liquidar el r6gimen de las haciendas, sino 11-evar a los 

núcleos rur.:i.1.cs los principios de una. nueva conciencia rev~ 

lucionaria, en la paz, destinada a sobreponerse a los resa-

bies del servilismo feudal en el antiguo peón. Creía en los 

campesinos y luchó por su organización. A Graciano Sfinchez 

se debe el haberse encontrado preparada para el gran impul.so 

de la Reforma Agraria cardenist~. Supo aquilatar a tiempo, a~ 

tivo y consciente, la gran in1porl:anci.:i de form.:ir una base de 

campesinos organizados, y vio/la necesidad urgente de crear 

un sistema que sustituyera los restos de la anarquía armada 

en e1- campo. El inicid los grupos primeros sindicales de 

campesinos ... Su intervenci6n en las 1-igas de comunidades a-

grarias cu1-min6 su nombramiento en la secretaría gencrai de 
Q_,¿,¿ d:.= 

1-a Confederación Nacional Campesina, desde la cual~rui 

de diputado que ocup6 en varias legislaturas, apoyó con gran 

vigor ei movimiento agrario de Lázaro Cárdenas. 
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Las dotes de organizador de Graciano Sánchez fueron 

~aplicadas al Departamento de Asuntos Indígenas puesto de jefe 

que ocupó por nombramiento del mismo General Cárdenas y lo 

que constituyó primer paso importante del Gobierno hacia lo 

que entonces se llamaba la ''redención del indio". Se basaba 

§sta en la errónea tesis de que el aislamiento de los grupos 

indígenas era fat~l, y que habí~ que "redimirlos" m5s con 

obras de bcneficicncia pública que con un verdadero desarro-

llo económico de sus regiones. Sin embargo allí, como con 

la confcderaci6n Nacional Campesina, logró ayudar a las co

munidades indígenas tanto para consolidar sus restituciones 

como para cultivar gremialmente la tierra. 



eanidad FitoPecuaria. ~) Ley de Sanidad Fitopecuaria de los rstados Uni
d.os r-1exicanos (D.0- 1.3 de diciembre de 1974), en donC.e se establecen r;l.e
didas especi.ficas de salubriC.aC. s_ue complementan aquell.as establecidas -
po~ el Código Sanitario. El rési~en de la intervención y control esta
tal en materia de alimentos se comple~enta con los siguientes ordenamien 
tos (haciendo la aclaración de que pr~ctica~ente todas las disposiciones 
citadas encuaaran en este régimen, pero hacemos la distinción en virtud 
de que las que a continuación se mencionan no se ubican en otros rubros) ; 
b) ~ey Orq5nica de la Pdministración P6blica Federal (D.0. 29 de diciem
bre de 19~6), cuyo articulo 26 prev~ la existencia de las secretarlas de 
ProgrJrn~ci8n y Presunuesto, de Patri~onio y ro~ento Industrial, de Agri
cultura y Recursos llidráulicos, de la Reforma ~graria y de Salubridad y 
Asisten~iJ, Jsl c0mn del Ce~arta~ento de Pesca, cada uno de los cuales 
tiene facultades especificas paaa intervenir ya sea en la planeaci6n, 
producción o cornerci.alizaci.6n de productos alinentairos. c) Ley para -
Pro!".ovcr l<:i Inversión t'\.exicana y Pe~ular la Inversión Extro.njera (D.0. 
9 de Marzo de 1.973), ordenal'.'.iento sun-·.ar.:i.entc iMportante para México, en 
virtud de cuc la agroindustria ~exicana se encuentra casi coMpletamente 
saturada por empresas transnaci.onales aue in~lúyen de una manera deter
minante en la alirncntaci6n nacional. En este marco jur~dico deben in
sertarse necesariamente toaas las decisiones pol~t~cas y csruerzos que 
el Ejecutivo federal realice en mater~a de alimentos; de otra manera -
estaY.S en iri.posibil.idad jur:í0ica de realizar las acciones en el.los tra
zadas a fin de alcanzar sus objetivos. Notas de ~licia L. Pérez Duarte 
y N. op. c.i.t. 



SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS MEXICANOS. protección a 11 millones de habi-

tantes de zonas marginadas. El modelo de la atención integral a la salud que 

aplica el Programa IMSS-Solidaridad -con beneficio para más de once millones 

de habitantes de las zonas rurales del país- se sustenta, en esencia, en la 

estrategia de vigilar que las acciones realicen a partir de la realidad 

local, y principalmente sobre las causas, riesgos y da~os a la salud. Este 

programa, que a la fecha opera con una red de servicios de primero y segundo 

niveles en 17 entidades federativas, cuenta con una infraestructura de 

2,667 unidades rn~dicas rurales y 52 hospitales. En cuanto a la cobertura del 

mencionado Programa, cabe sefialar que en 1989 se increment6 más de un m..!. 

llón de personas; en este mismo lapso se construyeron 322 unidades médicas 

rurales y se inició la construcción de cuatro hospitales. Estas secciones 

est5n enmarcadas dentro del Programa Nacional de Solidaridad. Estos logros 

se han obtenido, en gran parte, gracias al esfuerzo de los 8,277 Comités de 

Salud y a las 45,667 Promotoras Voluntarias que trabajan en el &mbito del 

Programa IMSS-Solidar~dad, y que, previamente capacitadas, efectGan una gran 

labor de cambio y modernización, integrando prácticas para prevenir enferme-

dades y conservar la salud, por medio de métodos simplificados de fácil 

comprensión. Esta importante participación de los citados promotores de la 

salud hizo posible interesar a los nuevos solidaríohabientes para que part.f. 

cípen en forma responsable y reflexiva en el cuidado de su salud; asimismo -

han venido consolidando formas de participación comunitaria que permitan 

avanzar hacia la equidad en la salud y el bienestar, que deriven en el logro 

de una sociedad más justa. Lo anterior quedó de manifiesto durante la cerero~ 

nía de reconocimiento a las Promotoras Sociales Rurales del Programa IMSS-

Solidaridad, realizada en el salón Adolfo López Mateos de la residencia of_! 
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cia1 de Los Pinos, y presidió 1a señora Ceci1ia Occe11i de Sa1inas de Gort~ 

ri~ presidenta de1 Vo1untariado Nacionai. 



' 

JULJ86 

SEMILLAS MEJORADAS. La Secretaría de Agricultura y Ganadería, 

en combinaci6n con la Fundaci6n Rockefeller, suscribi6 en 

1943 un convenio por el cual ambas instituciones harían in--

vestigaciones agrícolas, especialmente genéticas, para mejorar 

algunas especies y crear otras nuevas adaptadas a lus condici2 

nes del suelo mexicano. Los trabajos m&s importantes fueron -

desempeñados por la Comisi6n Nacional del Maíz, creada en el 

año de 1947 y, desde 1962, por la Productora Nacional de Semi

llas. Para el año de 1949 los productores del Bajío y de otras 

regiones de la mesa central, dispusieron de semillos mejoradas 

de maíz de temporal, que superaron entre un 20 y un 30% el reª 

dimiento de las mejores variedades cultivadas anteriormente. 

Ensayos subsecuentes produjeron variedades adaptadas a otras 

regiones, con excelentes resultados. Durante el ciclo 1968-69, 

la producci6n de semillas mejoradas tuvo un incremento consid~ 

rable: 37 

de papa; 

arroz; 3 

480 ton de trigo; 

10 301 ton de maíz; 

090 ton de c5rtamo; 

23 991 ton de algod6n; 

10 301 ton de sorgo; 

2 750 ton de soya; 2 

12 500 ton-

6 882 ton de 

043 ton de 

frijol y cantidades muy inferiores de cebada, avena, ajonjolí, 

cac~uate y alfalfa. Por otra parte, fueron importadas en 1970, 

17 839 ton de semilla de soya; 9 843 ton de sorgo; 5 005 ton 

de papa; 4 292 ton de maíz; 3 534 ton de avena; 2 549 ton de 

alfalfa y cantidades pequeñas de otros productos. La Productora 

Nacional de Semillas a través de sus 25 campos directos para el 

aumento de líneas básicas y la producción de semillas registra

das, sus 38 zonas de producción de semillas certificadas y sus-

29 plantas de beneficio, selecci6n y tratamiento, produjo 
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36 686 ton de semillas certificadas; 9 450 de líneas de semi-

11as básicas; 100 mil kg de cruzas simples, semillas registr~ 

das, con objeto de cumplir la obligaci6n de surtir a los agr~ 

cultores con semillas mejoradas, destinadas a la producci6n 

de granos comerciales. En l97l, la producción ascendió a 

49 429 ton, lo que representó un incremento de 54.l~ 

a 1970, que alcanz6 32 074 ton de diversas semillas. 

mera vez, en 1973, la Productora Nacional de Semillas 

raspecto 

Por pri

produjo 

cerca de 5 mil toneladas de soya, utilizable tanto en las zonas 

de riego del norocstG, corno en las tropicales de Tamaulipas, 

Veracruz, Oaxacu y Yucatán. También fue posible obtener las 

primeras semillas mexicanas de sorgo con rendimiento superior

al de las importadas, hasta en un 35~; de los maíces superena

nos pudo obtenerse el primer híbrido, conocido como AN 360 Frarr 

cisco Villa, que darfi un rendimiento de 19 toneladas por ha y

otra variedad de maíz superenano que rendir& 16 ton por ha. 

Los estudios realizados en los Estados de Sinuloa, Nayarit y 

Veracruz, aportaron 3 nuevas variedades de arroz, con alta ca

pacidad de resistencia y mayor rendimiento por ha, que oscila

entre 5 y 6.5 ton bajo condiciones de riego. Otro adelanto lo

constituy6 la nueva variedad de semilla de algodón, conocida 

como México-910, que tiene la ventaja de ser muy precoz, lo 

que permitirá evitar que a la 

mento de levantar la cosecha. 

fibra la dañen las lluvias al rn2 

La producci6n de semillas certific~ 

das en l974 llegó a las 139 mil ton, distribuidas por productos 

en la siguiente forma: arroz, un aumento del 351% comparado con 
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1973; 191% en el frijol; 344 en el maíz y 254 en la soya. Es-

tos aumentos arrojaron las siguientes disponibilidades para -

utilizarlas en 1975; arroz, 4 913 ton; frijol, 12 452 ton; maíz, 

23 680 ton; soya, 17 811 ton y trigo más de 70 mil ton. Un fac-

tor importante en este avance lo fue sin duda la construcci6n 

de la Planta Procesadora de Semillas, Hortalizas y de Pastos, 

establecida en Cortázar, Guanajuato, cuyas modernas instalaciones 

permitirán con el tiempo la autosuficiencia en la producción de 

semillas certificadas. En su sexto informe de gobierno, el pre-

sidente Echevcrría afirmó que la producción de semillas mejora-

das se había cuadruplicado a partir de 1970. El Instituto Naci2 

nal de Investigaciones Agrícolas obtuvo 33 especies mejoradas de 

maíz, 13 variedades de frijol, 15 de trigo, 7 de arroz, 7 de so-

ya y 35 variedades de sorgo. El Gltimo afio la producción fue de-

133 mil ton de diferentes variedades. Por haberse extendido con-

tanta rapidez, el uso de semillas mejoradas ha llegado a consti-

tuir un elemento in1portantc en la productividad; aunque su contri:_ 

buci6n al aumento de la misma sea aparentemente menor gue la de 

los fertilizantes. Por otr~ parte, el empleo de semillas mejora--

das está más concentrado que el uso de fertilizantes, tanto en z~ 

nas irrigadas como por cultivos. Su empleo es importante en casos 

como el algod6n, trigo, cártamo, soya, jitomate, papa, arroz, SOE 

go y alfalfa; en el resto de los cultivos como los de maíz, fri-

jol, cebada, avena, ajonjolí y otros, su alcance hasta hoy es l~ 

mitado. D.G.L.R-
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SINDICALISMO (;f. Syndicalisme, i. Syndicalism, r. Sindi
kalí.zm), co.r·ricnte_aocionolítica en el UlOVit.•iento sin<.iical, 
nuntualizada en la llowada Carta de Amiens adontado en el Con 
graso de l..a Con~federación Gen&:i:..·al d'-'1- ~·.raoa~o (CGT) í'rnnce~a= 
oelebrado en Amiens en 1906, en el c¿_ue se a:firU16 s.ue la forma 
princinel de or6oni~ación obrera deben ~ur los sindicatos, y
ia única foi·u.a ci:ficiente .le lucba de clnsei..i le "a.:;ción direc
ta11 Lle los .sind.icntos. Ln los o.f.l.OS do entre¿;uerres el. dindic!!. 
lismo l.1ec;6 teawnor8lL.on-ce a i:;;ozar do influencia en los sindi-
catos de América Latine y de ~V. ( Anarcosindicalismo.) 

G.D.H. COLE, A History or Socialist Tbought, vol. 2,-Lo~ 
don 1954. 
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SINDICATO (f. Syndicet, i. Syndicete, r. Sindikát), tér
mino int. de ~ienificado diverso: en el mundo an&losajón, 
acuerdo mono~olista entre em~resas de uha rama de ln economía 
que suele der ~eri6d~co (vai·iente de c6rtel); en muchos ~a~ 
ses el término ""'. 11 ec; "'in6nimo de dindicatos obreros. 



SUELO objeto de organizadas investigaciones int. coordi
nadas r>ºr ln J?AO q_ue, junto con la UK3SCO, .,-,ublica manas dol
suelo de todo el mundo, en lou ~uo uo toma en cuenta ~as con
diciones geolócicas, ~isio¿róricas, ve¿etales, cliwAticas, t~ 
nogr6í"ic-:L . ...>, 2sí como el e;r2do Qe u tiliz.sción. Bl trabajo so-
bre el mena edoiol6~ico mundiel, con e~cslE de 1.5000 uüü, de 
be abercor diez towos: I, ~lcwcntos de leyenda; II, Au6ricn = 
del Norte; III, ~óxico, Am6rica Ccntrnl; IV, Aw~rica del ~ur; 
V, ~uro"t':'a; VI, Ai'rica; VII, Asi::1 illArÍtirna; 1/III, A~in Central 
y del Norte; IX, Asin del ~uz·este, y X, Aus~ralia. ~n 1966---
1972 la UN~3CO rreaont6 cuntru tollios, edición de ?erí~. Cada
towo, adem~s del mana, contiene una de~crinción detnllada Geo 
lógica de la región: FAO editó ta~bi&n en 1~~4 (edición Llodi= 
ficada en 1960) un diccionario 0n vario~ idiomas do lA termi
nolo~ía edsfoló~ica (alemón, os.,..,aUol, rrencóa, holandóu, in-
sl6s, italiano, .,-,ortucuós, suoc6 y ruso), Llultilin¿ual vocabu 
lary of Soil Scienca. Una de lss acciones llevada8 a cabo nor 
la .b~Aü e:.; la lucha contra la erosión del suelo. 
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(jiuELOS DE MEXICO)- Presentan, por un lado, una enorme diver

sidad y, por otro, muestran tambi~n la existencia de grandes zo-

nas con uniformidad edafol6gica. Estas características son cons~ 

cuencia obvia de la complicada estructura orográfica de la Repú-

blica que, a través de sus múltiples formas, determina la crea--

ci6n de innumerables subtipos y variedades intrazonales, rcgion~ 

les y microregionales, en tanto que el predominio de determina--

dos tipos de climas y vegetación (~rido o tropicales) , en muy 

considerables extensiones, acarrea e]_ que en esas enormes zonas-

se haya estructurado uno u otros tipos de suelos. En realidad, 

las dificultades del relieve han obstaculizado, aunque no expli-

cado, el atraso en los estudios sobre suelos, pero su importan--

cia para la agricultura nacional exige la formulación inmediata-

de un plan de investigaciones edafol6gicas, en gran escala. Prá~ 

ticamente los suelos de la República Mexicana incluyen todos los 

grandes grupos existentes en el mundo, aunque es de advertir que 

los factores geogr5ficos otorgan caracteres específicos a nues--

tres suelos, distintos de los similares en otros países. No obs-

tante que fue elaborado hace algunos años, el siguiente cuadro -

representa de manera objetiva la distribuci6n de los suelos naci~ 

nales: 

2 

( 



Tipos de suelos 

Grises y rojs des~rticos 
Castaños 
Negros 
Pradera 
Renzina 
Rojos latcrísticos 
Tierra-I~osa 

Gley 

Terrenos montañosos con 
pendiente de más de 25% 

341 035 
325 084 
300 518 
107 597 

92 147 
73 433 
78 818 
66 566 

l 385~ 

578 692 

l 963 890 

2. 

% con relación a la 
superficie arable 

24.6 
23.5 
21.7 
7.8 
6. 6 
5.3 
5.7 
4.8 

100.0 

FUENTE: .l\.ngcl Bassols Batalla .. Recursos naturales .. México, 1967 .. 

La distribuci6n geográfica en general de los tipos de suelo men-

cionados puede ajustarse a estos hechos: los tipos latcrrsticos-

terrasola y toda la gama de suelos tropicales, están localizados 

a lo largo de la zona tropical, en tanto que existen suelos 

podz6licos en las 5rcas forestales de la regi6n templada .. Los p~ 

docales negros, castaños, cafés y desérticos, cubren las llanu--

ras áridas del norte y las depresiones del pars y constituyen 

buena parte de los suelos más frecuentemente utilizados para fi-

nes agrícolas, mediante el sistema de riego_ Los suelos tropica-

les, los templados húmedos y los pedocales en sus áreas de con--

fluencia, forman suelos de tipo complejoª Los suelos ~zon~lcs, 

pantanosos, como los de gley, están localizados en gran parte de 

Tabasco y Campecheª Las dunas, finalmente, existen s6lo en algu-

nas regiones desérticas del norte y en lugares de escasa exten--

sión, pr6xirnas a playas azotadas por vientos; su formación es 

eólicaª En las zonas áridas del norte y en las altiplanicies, los 

suelos son poco apropiados para uso agrícola, debido a la casi -
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absoluta carencia de humus; sostienen, en cambio, una cubierta -

vegetal herbácea o de xeróf ilas que permite sustentar una ganad~ 

ría extensiva. En las planicies costeras, dentro de la zona tro

pical, el terreno es, generalmente de buena calidad, profundo, 

virgen y en gran parte cubierto de vegetación; si ésta es desmo~ 

tada, los terrenos por la acción de la intemperie, pierden al p~ 

ca tiempo sus cualidades. Una excepci6n la representa la peníns~ 

la de Yucatán, que casi carece de suelo agrícola, por lo que el

cultivo de la tierra es difícil, salvo para plantas regionales 

corno henequén, maíz, cítricos, etc., y s6lo existen bosques don

de el suelo no ha sido erosionado. Además, buena parte de las 

planicies costcr~s tropicales, como las de Veracruz, Tabasco y 

Chiapas, requieren labores de drenaje para su empleo agrícola. 

En la planicie costera, sobre todo en el noroeste, existen alu-

viones profundos y fértiles; pero en este caso el factor limita

tivo es el riego. Ln mayor parte de los suelos de los altiplanos 

son muy delgados, es decir, de poca profundidad y han sido obje

to de explotación tan intensiva en monocultivos, que casi han -

agotado sus fertilizantes naturales. En otros casos, el desmonte 

o el barbecho hnn dejado sin protección la superficie y en las 

laderas el suelo está destruido por la erosión. En los últimos 

años dio principio un programa de defensa de tierras en varias 

regiones del país, financiado con recursos gubernamentales y con 

aportaciones de las localidades beneficiadas. Conforme al V Cen

so Agrícola, Ganadero y Ejidal de 1970, de la superficie total 

censada que ascendió a l39 868 miles de ha, sólo eran de labor 
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23 138 miles de ha, es decir, el 16.54%; a esta superficie ha--

br~a que agregar otros 6 576 miles de ha (14.20%) de tierras in

cultas productivas. De las tierras de labor, las de mayor exten-

si6n son las de temporal, con 18 557 miles de ha (13.27%) segul:._ 

das por las de riego, con 3 583 miles de ha (2.56~) y l~s de jugo 

o humedad, 999 niilcs de ha (0 .. 717:.) _ .?\.dcm.1s dL! l.:t.s antwriores s~ 

perficies, el censo registró 74 499 miles de ha con pastos natu

rales (54.26%); 6 576 miles de ha susceptibles de cultivo 

(4.70%) y 15.797) miles de ha no adecuadas para la agricultura 

ni para lu. ganadería (ll.29~) .. Diez entidades de la RepQblica 

poseen en conjunto 13 410 millones de has de las tierras de labor, 

que representan el 8 .. 87% del total. Veracruz escabeza la lista 

con 2 809 mi.les de h.:i, scguidw. por Chiapas (1 801); Jalisco 

(l 443) 

(l 068) 

Guanajuato (1 095) 

Michoacán 1 059) 

Tamaulipas (1 074); Chihuahua 

Si na loa ( 1 025) ; Tabasco ( 1 022) y-

Oaxaca (l 015). Los procesos naturales, entre ellos el carácter

irregular de las lluvias gue se concentran con gran fuerza en p~ 

ríodos cortos, adelantándose o rctras~ndose con frecuencia; las

heladas, granizadas e inundaciones; las variaciones en la tempe

ratura del día y la noche en las zonas montañosas y desérticas;

la influcnci~ de los mares vecinos acelerando el ensalitramiento; 

el proceso de mayor desertización observado en los últimos siglos, 

entre otros, son fen6menos físicos de gran importancia por su 

acci6n sobre los suclos-Qna de las prácticas más perjudiciales 

que afectan los suelos es la agricultura semin6mada de milpa o 

coamil, quemando la vegetaci6n y sembrando maíz, frijol o plantas 

tropicales hasta agotar el suelo, para luego abandonarlo. Este -
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' sistema está en práctica todavía; según diversos autores, en unos 

3 millones de ha de las tierras de temporal, sobre todo en el sur 

montafioso, y en e1 este y sureste de Yucatáne D.G.L.R. 



Oaxaca, Oax., en 1912. Ing~ TAMAYO, JORGE L. n. en 

niero Civil (1936) por la UNAM, ha enseñado geografía regio-

nal, econ6mica y política, geología y recursos y necesidades 

de México en la Escuela Normal Superior, en ln Universidad 

Obrera y en varias escuelas y facultades de la UNAM; ha sido 

jefe de 1.a Oficin<:l. de IIidrol.ogí<:l de la Comisi6n. Nacion,'"1.l de 

Irrigación (1935-1937), jefe del Proyecto del Valle de Oaxa 

ca (1937-1938), Ingeniero de la Secretaría de Recursos Hidrá~ 

licos (1939-1943), y de I"errocarrilcs Naciona:Lcs (1947-1949), 

Vocal Ejecutivo de ln Cornisi6n de Inversiones (1948-1949), 

Consultor Técnico de l<:i.S Naciones Unidas adscrito a lu CEPAL 

(1950), Ejecutor de estudios y proyectos pa~a el sector pú

blico (1957-1963), Director de F5bricas da P~pc:L Tuxtcpcc y 

de la Compañía Industrial_ de Ayot:La (1973) y vocal ejecutivo 

de la Comisión del Papaloapan (1974) Es presidente de las 

sociedades mcxic.:i.n.:is de Historia Natural. 

Ha escrito entre muchos los siguientes libros: Cat~ 

lago de cartografía mexicana (en colaboraci6n con Rarn6n Al

corta, 1941) Saneamiento agrícola (1942) Datos para la hi

drología de la República Mexicana (1946), Geografía general 

de México (2 tornos, 1949 y 5 ediciones más; Premio de Econo

mía 1962), Atlas general de la República Mexicana (1949), 

Epistolario de Benito Juárez (1957; 2a. ed. 1972), El uso del 

agua y del suelo en México (1958), Geografía de México y Cen-
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troarn~rica (Barcelona, l959), Geografía económica y política 

(1962), Benito Juárez. Documentos, discursos y corresponden

cia (15 volúmenes), El problema fundamental de la agricultura 

en México (1964, Premio de Economía del Banco Nacional de Mé-

xico), Antología de Benito Ju5rez (1972). Ha preparado, ade-

más: 32 cartas sobre cDda una de las entidades y una general 

de la Repúblic.:i, a divcrs.:is cscztl.~s (l95G .:i 19G3); l.:i C.::irt.::::i. 

de aprovcch.::::i.rniento de ~gu.::i y suelos, cscalG 1:100,000 (520 h~ 

jas y el resumen (12 hojas) (1958); la Carta agrícola de Méx.b_ 

ca, para el Comittc far world Atlas of Agriculture (1964, in~ 

dita); y la Carta general del Estado de México (1971). 



TECNICOS AGROPECUARIOS EN LUGAR DE 

BUROCRATAS IMPRODUCTIVOS, EN LA SARH. 

La agricultura empezó a salvar la crisis de rentab~ 

lidad que padeci6 por m5s de 10 ~ñas, inform6 el subsecrGta

rio de 1a SARH, Gustavo Gordi11o, y anunci6 c1 ade1gazamien

to adicional del aparato oficial, de modo que la producción 

de alimentos deje de estar erróneamente intervenida por el -

gobierno":· J,·;' .~ .} ·' 

Para alentar la producción de granos básicos, los e~ 

tímulos que se brindaron a 1-.::i.s mejores cosechas recientes de 

maíz y frijol, también se aplicarán a los agricultores de tr~ 

go y sorgo, indicó el subsecretario de Política Sectorial y 

Concertaci6n. 

Y muchas plazas de bur6cratas improductivos de la 

SARH serán ocupadas en lo sucesivo por técnicos ~gropecuarios 

que radicarán en los ejidos mejor dotados para la producción 

comercial, dj_jo. 

Los planes de crear siete corredores agroindustria-

1es se modifican a 10 proyectos regionales en los que se in-
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cluirán las zonas de Topolobarnpo. 

Guerrero-Chiapas. 

Las Huastecas y la franja 

Asimismo, dio a conocer que se crearán en breve co

mités nacionales en los que se ventilarán todos los asuntos 

relacionados con cada uno de los cultivos agr~colas, desde 

la investigación tecnológica, hasta la comercialización de 

cada uno de ellos. 

Y adelgazará más el sGctor paraestatal agropecuario: 

De 38 entidades paraestatales en poder de la Seer~ 

taría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, el gobierno se 

quedará este afio con sólo 24 empresas, dijo, pero estarán 

sometidas a un rcdimcnsion.::imiento y .:i l.::i re.visión de SU8 o!=!. 

jetivos fundamentnles, señaló Gordillo, en apoyo de su af i.E_ 

rnaci6n de que en adelante la agricultura será una actividad 

más libre. 

Identificó que para lograr que los productores de 

alimentos tomen las decisiones básicas -que antes tornaban 

las burocracias de la SARH-, tienen que contar con crédito 

suficiente, con seguros y con instrumentos de comercializa

ci6n de sus productos. 

Reconoció que hasta el momento no se han mejorado 

los rendimientos por hectárea de los cultivos básicos para 
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la a1imentaci6n y 1a economía del país. 

''Tenernos que abaratar costos y aumentar rendimien

tos por hectárea", y esto se 1ograrA con firmes acciones en 

materia de investigación agr~co1a, rubro en el que hay re

zagos de hasta 20 años, comentó. 

Gustavo Gordil1o dijo que la Secretaría de Agricu~ 

tura y Recursos Hidráulicos apoyará la terminaci6n de 82 

proyectos de infraestructura productiva rural, que en otra 

época quedaron suspendidos. 

En este propósito el gobierno federal se ha propue~ 

to atraer seis pesos de los sectores social y privado, por 

cada peso que destine a la terminación de obras, dijo Gord~ 

llo al presentar un bosquejo de su programa de trabajo para 

este año en la Confederación Nacional campesina. 



TECNICOS PROFESIONALES 

La Enseñ.anza Técnico-Profesional de América Latina 

Actualmente viven en 

~ Latina alrededor de 80 millones de 

veinte países de América -
_vo,,-

jóve.ry../de edades comprendí-

das entre los 15 y 24 años. A diferencia de lo que sucede en -

otros países en desarrollo (de Africa y Asia) más de dos tercios 

os de estos jóvenes viven en regiones urbanas y se calcula que -

esta proporción va n aumentar parn el año 2000 a rnn~ de un 80 

por ciento. Alrededor de la mitad de estos jóvenes egresa de la 

enseñanza secundaria. Sólo entre un 3 y un 5 por ciento de cada 

promoción toma parte en cursos formales de enseñanza técnico-pr~ 

fesional a cargo de entidades estatales. 

La a~lustante mayoría de los j6venes, más de la 

tres cuartas partes de cada promoción generacional, no recibe 

por tanto ningún tipo de preparación t€cnico-profesional. Al 

no ser acogidos en las escuelas de educación superior o en el 

sector moderno de la economía~no les queda otro camino que em

plearse como trabajadores no especializados en empresas medianas 

y pequeñas. 

La presi6n sociopolítica sobre las organizaciones 

de enseñanza técnico-profesional en América Latina tiende a cr~ 

cer .. Con frecuencia estas instituciones, creadas originariamen~ 

te para satisfacer las necesidades de personal de la industria 

y del sector moderno, se concentran ahora en la realizaci6n de 

programas sociopedagógicos, lo que refuerza la empresión de que 

se reduce la preparación de personal especializado. Bajo el peso 



de los problemas sociales, se prioriza la cantidad en mate

ria de posibilidades de preparación profesional, en desmedro 

de la calidad. Si bien este fenómeno es comprensible bajo el 

punto de vista sociopolítico, genera una serie de interrogan-

tes en materia de desarrollo- Pues precisamente en períodos 

econórnicamentv c:.lifícilcs los países de América Latina nos re 

ferirnos a los últiinos :!O .:i.:ños de endeudamiento, necesitan es 

pecialistas propios, con amplia calificación para el descmp~ 

ño de trabajos de mantención, control y reparaci6n para ser 

más independientes tanto de expcrtos~corno de la transferencia 

tecnológicD de los pa~scs industrializa~os. 

J .... o~; desafíos que enfrenta el. aprendizaje técni

co-profesional en lunérico L.:i.tina hacen necesaria una estrate

gia doble. Por una parte se requiere de la creación y el de

sarrollo de posibilidades de aprendizaje de carácter masivo. 

Sin la incorporación y p0rticipaci6n de las empresas en los 

programas de aprendizaje no es posible hacer realidad el pri~ 

cipio "educación para todos". Pero al mismo tiempo es nece-

sario evitar una nivelación de 1..a ca1-idad "hacia abajo".. De 

1.o que se trat.::i es de aun1cntar la productividad de las empr§:_ 

sas a través de norn1as tecnológicas y educacional.es homogén~ 

as, con el objeto de mejorar los productos y alcanzar nuevos 

mercados.. '!La etlucación para todos" como un postulado demo

crático no debe ser confundida con un aprendizaje a bajo ni-

vel. para todo el mundo. Porque ah~ donde todos son educados, 
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pero al mismo nivel., cada uno se transforma en competidor del 

otro. Uno de los viejos postulados del ~ovimiento obrero eu 



./ 
V .'.) i' {j ,; 

:;;l/ 
ropeo subraya precisamente la necesidad de garantizarle cada 

trabajador una cualificaci6n adecuada y a un nivel relativa-

mente alto. Esto le ayuda a protegerse de arbitrariedades -

empresar~ales como consecuenc~a de un trabajo no espec~al~z~ 

do. 

Ce ahí que l.:i educación profesional en América 

Lat~na enfrente un desafío doblc•por una parte t~cne que au-

mentar en cant~dad, es dec~r debe ~ncorporar a mfis jóvenes y 

adultos, y por otra debe garantizar una calidad que le perrn~ 

ta mejorar la producción yelcvar las posiblidades de coloca-

ci6n en los mercados nacionales e internacionales. 

Instituciones 

En el continente latinoamericano se crearon,c~ 

mo en n~ngGn otro durante los Glt~rnos tres decen~os.organ~z~ 

cienes de enseñanza técnico-profesional. Ya en 1942 se fun-

daron las dos primeras: el "Servicio Nacional de Aprendizaje 

Industrial" (SENAL) de Brasil y la 11 Universidad del Trabajo" 

(UTU) en Uruguay. En los años siguientes fueron creadas nue 

vas instituciones-

- el "Servicio Nacional de Aprendizaje Comer-

cial" (SENAC), en Brasil (1946); 

el nservicio Nacional de Aprendizaje", en C~ 

lombia (1957) 

el "Consejo Nacional de Educac~6n Técnica" 

(CONET) , en Argentina y el ''Instituto de Cooperaci6n Educat.f.. 

va" (INCE), en Venezuela, ambos en 1959. 

3* 
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México creo desde 1934 el Instituto Politécnico 

Nacional y en l978 el CONALEP que maneja la educación técnica 

11¡media. 

En los años '60 y '70 se crearon estos servicios 

nacionales de aprendizaje prácticamente en todos los países 

del continente. Muchas de estas instituciones forman parte 

de los Ministerios de Trabajo (por ejemplo SENA) , o de otras 

reparticiones gubernament~lcs, como por ejemplo el Servicio -

Nacional de Adicstrumicnto en Tr.:ibajo Industrial (SENl\TI), 

creado en 1961 en Pera, que pertenece al Ministerio de Indus 

tria y •rurismo, o el "Instituto Nu.cion.:il de ..-\prcndizaje" (Il'-JA), 

de Costa Rica, creado en 1965 y subordin~do directamente al 

Presidente de la Hcpúblic.:t. Pr.5.cticamcntc todas cst.:is institu 

cienes de aprendizaje técnico-profesional se financian median 

te un determinado porcentaje (entre uno y dos por ciento) de 

los impuestos salariales de la industria. En .r-1éxico dependi-

ente del ministerio de Educación Nacional o ligada a las Em-

presas Privadas: las escuelas fábrica. 

Según indica la experiencia, el apreridizaje té~ 

nico-profesional se ve limitudo además en su efectividad por 

las siguientes características: 

la estructura escolar de la educación técnico 

profesional, con altos costos corrientes y de instalación, 

- una proporción excesiva de asignaturas gener~ 

les, 

un exceso de educaci6n te6rica en las asigna-

turas técnicas, 
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una insuficiente educación pr§ctica y 

- . ..::2:!2.f-'2--<ª~ 
escasez cronica de personal docenteta raíz una 

~de l.os bajos salarios del sector público. 
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TERCER MUNDO 

Agricultura y Desarrollo Económico en el Tercer Mundo~ 

3oy se reconoce generalmente que el desarrollo 

agr~cola es parte integral de la totalidad del desarrollo 

econ6mico_ El desarrollo económico moderno ha proseguido en 

todo el mundo, en diversos grados y modalidades, desde que -

la Revolución Industrial principió en Inglaterra en el siglo 

XVIII. La Revolución Industrial produjo cambios fundamenta-

les en los mercados internos e internacionales que afectaron 

profundamente las economius agrícolas en todo el mun~o. 

Si bien el de~arrollo económico ha sido de vital 

interés para los economistas desde el siglo XVIII, sólo a 

partir de los afies cincuenta de nuestro sigl~acad6rnicos y 

pol~ticos occidentales~estudiaron en serio el desarrollo ec~ 

nómico de los paises del Tercer Mundo. En ese decenio, los 

economistas del desarrollo se inclinaban a considerar la agr~ 

cultura como una parienta pobre dentro del gran esquema del 

desarrollo económico. Creían que el desarrollo ccon6mico s~ 

lo podía lograrse mediante inversiones en gran escala en in

dustrias que requieren mucho capital; que la agricultura era 

un dep6sito tradicional de "mano de obra sobrante 11
, la cual 

pod~a trasladarse al sector industrial sin menoscabo de la -

productividaU agrícola. Más aún como se pensaba que el pro-

ceder de los agricultores lo determinaban no las considera

ciones económicas sino a tradici6n, se dedujo que los gobie~ 

nos podían financiar en parte el conjunto del desarrollo ec~ 

nómico asignando impuestos a la agricultura-bien directamen-
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te a la producción o indirectamente recurriendo a políticas 

de exportación y entrega forzosa de los productos a las or

ganizaciones distribuidoras gubernamentales-sin afectar la -

~ producción agrícoL::. 

1..ns éxitos limitados y frecuentes fracasos de es

quemas que requieren grandes capitales para el desarrollo -

económico de países del Tercer Mundo, motivó el reexamcn de 

las estrategias del. Llesarrollo económico en lo!::> a.1'":'10~ sesenta. 

Los economistas principiaron a reconocer que como las econo

mías subdesarrolladas eran principal.mente .:igrícolas, la agr!._ 

cultura constituía la principal fuente de ingresos y de tra-

bajo. Partiendo de allí se pensó que el medio mfis lógico p~ 

ra fomentar el desarrollo económico era invertir en la agri-

cultura, no en la industria. Reconocieron asimismo que los 
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agricultores-como cualquier clase O.e gente en todo el mundo

generalmentc responden a los incentivos económicos, y que los 

precios son tan importantes para el proceder económico en la 

agricultura del Tercer Mundo como en el resto del planeta. 

Reconocieron, adem&s, que la capacidad y los conocimientos 

de la gran mayoría del pueblo de las n.:iciones en desarrollo 

se relacionaban con la agricultura, no con la industria en 

gran escala. Así, el desarrollo económico con éxito acab6 

por ser visto corno un componenCc nccesario-~uizá el principal 

del desarrollo económico del Tercer ·~u.11c..-o .. 

La importancia social, econ6rnica y política del de 

sarrollo agrícola se ve subrayada por este hecho: gran parte 



de 1a pob1aci6n mundial- y, entre e11a, 1a inmensa mayoría 

de los más pobres-se gana la vida en 1a agricultura. Para 

comprender los problemas de la gente muy pobre, insiste e1 

economista Theodorc w. Schultz, necesitamos comprender la 

economía de la agricultura. Además, cada vez resulta rn5s 

claro que el desarrollo agrícola del Tercer Mundo probable

mente tenga importantes consecuencias en la agricultura de 

1as naciones mfis desarrollil¿ua. 

c2~ rrcdicciones acerca de índices elevados del 

crecimiento dcmogrfifico han pesado mucho en el inter§s por 

el desarrollo económico del Tercer Mundo y sus relaciones 

con la agricultura. Sugieren esas predicciones que en el fu 

tura se necesitará una producción alimentaria muchísimo ma-

yor para poder alimentar al mundo. Algunos analistas han -

sostenido que, para alimentar adecuadamente a la población -

mundial, las naciones desarrolladas deben producir gran par-

te de los alimentos que se exportan. Según estos argumentos, 

las políticas que continGan fomentando la producción en las 

naciones desarrolladas, por ejemplo en los Estados Unidos, 

obran justificadamente a pesar de que hoy se cuenta con ex.ce-

dentes .. Al mismo tLcmpo se han registrado incrementos cent~ 

nuados-a veces L~p~csLonantes- en la producción alLmcntaria 

del. Tercer r-1.undo, junto con algunos fracasos serios. 

~l rlantear el problema concerniente a la alime~ 

taci6n del mundo, se pregunta si la producci6n agrícola de 

las naciones subdesarrolladas estará al mismo nivel que el 

3* 
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crecimiento demográfico en esos pa~ses. Ahora bien, desde 

el punto de vista de la economía y de la política no es esa 

~ la cuesti6n más importante, y el papel preeminente que se le 

ha asignado en los debates sobre política del sector público 

ha distraído la atenci6n de cuestiones fundamentales ccon6-

micas y políticas. Si cada país fuese una autarquía-una --

"isla" económicamente independiente de cualquier otro país-

podríamos analizar c1 probl.ema alirncnt.:irio .mundial. en f\..mción 

de lo que cada país produce y consume. Pero ese no es el e~ 

so. Como las economías, virtualmente de todos los países, 

de día en día se integran m5s a los mercados internacionales, 

las cuestiones económicasp~T~nentcs se refieren a la distr~ 

buci6n eficiente y c~uitativa de los recursos en todo el mu~ 

do, de manera que se cuente con los alimentos que el mundo -

exige y necesita. Las cuestiones pertinentes de política 

mundial se refieren a cómo cada nación puede contribuir o p~ 

ner obstáculos a una eficiente y equitativa distribución de 

los recursos mundi2l0s. 

4* 

Cc.r-.-c 12 agricultura es un sector primordial en las 

economías de los países en desarrollo, el desarrollo econ6m~ 

ca tiene importantes consecuencias para la agricultura y, a 

la inversa, el desarrollo agrícola influye considerablemente 

en la economía mundial. En el rresente artículo se p=h:>T.1f:e.;;> 

la correlación entre el desarrollo económico del Tercer Mun-

do y la agricultura. 



T E R R I T O R I O 

CLIMAS Y LLUVIAS.- El Trópico de Cáncer atraviesa el territQ 

ria mexicano hacia su parte media, entre los 23º y los 24º de l~ 

titud norte, estableciendo dos grandes zonas climáticas casi 

iguales en extensión: una templada al norte y otra tropical al 

sur; sin cmb~rgo, esta situación es considerablemente alterada 

por lils diferencias de altitud, lo que origina un variado mosai-

ca de climas que van desde el ecuatorial, un regiones de Tabasco, 

hasta el muy fr~o en las altas montafias. Debido a la anterior 

circunstancia, algunos expertos afirman que la RepQblica Mcxica-

na posee todos los climas que hay en el mundo. En efecto, si por 

su posici6n geográfica está colocad~ entre ln zona templada y la 

zona caliente, sin embargo, la misma irregularidad en el suelo,-

la variada disposición de las tierras a los vientos reinantes, 

la abundancia o escasez de lluvias y el relieve del suelo, dan 

lugar a una gran variedad de climas, lo que dificulta en alto gr~ 

do fijar los límites precisos de las regiones climáticas. Angel-

Bassols Batalla, en su libro sobre recursos naturales (clima, 

agua, suelos) sefiala que es indispens~ble expresar num6ricamente 

aquellas consideraciones sobre los caracteres de los climas mex~ 

canos, aunque con ello queden al descubierto disparidades e in--

cluso contradicciones difíciles de explicar. Descomponiendo el 

volumen calculado de lluvias de i 407 554 millones de m
3 

en la 

RepGblica el resultado sería: 



Ll.uvia rredia anual. en rran 

4 000 
3 ººº 2 000 
1 000 

717 
500 
400 
300 

Area con lluvia igual o superior 
miles de km2 

1 
11 
57 

454 
824 

1 124 
1 348 
1 671 

2. 

Porcentaje de la sup 
nacional. con lluvia
igual o superior % 

o .1 
0.6 
2. 9 

23.1 
41.9 
57.2 
68.7 
85.0 

Al examinar el cuadro anterior puede advertirse que s6lo 23.1% 

del. territorio recibe .más de 1 000 mm y 42% del total nacional 

posee un promedio de 500 mm o menos, que además están distribuidos 

en forma dispareja a través del año, concentrándose en un período 

de 3-5 meses y escasos d~as de "norte''. Basándose en los tipos de 

clima del sistema de K6ppcn, resultar~a que en M6xico un 60.7% 

del territorio es de climas secos, 26.2% de carácter templado y 

13.1% tropical lluvioso; en el conjunto nacional, sólo ese 13%-

tiene lluviüs abundnntcs en diversas estaciones del año, en tanto 

que 50% de la supcrf icic rccib8 lluvias escasas en el curso de los 

12 meses. Una clasificación m5s conservadora adjudica 50.8% a los 

climas secos o extratropicales, 20.8% a los templados (de transi-

ci6n) y 28.9% ~ los de carácter tropical. Otro arreglo, más rea-

lista y detallado, establece la relación de la siguiente manera: 

••• .2 



Climas 

MJ.¡y hümedos 
Húmedos 
Semi secos 
Secos 
Muy secos 

Total: 

% del territorio 

2.5 
13.3 
37-7 
27.6 
18.9 

100.0 

49 013 
262 131 
740 715 
542 264 

--~3~6~9"--~ª 7 7 
964 000 1 

3. 

Con criterios más elaborados y de acuerdo con la cantidad de ll~ 

via en cada zona de tipos climáticos, fue establecida la siguie~ 

te tabla: 

Tipos clima Lluvia ~dia anual Sur:erf icic de zona 
km2 "' 

Ar ido .Menos de 800 mm 1 025 000 52.l 
Semi.árido 800-1 200 mn 600 800 30.6 
Semih~do 1 200-1 500 mn 286 800 10.5 
Húmedo ~s de 1 500 mn 133 500 6.8 

Esta clasificación puede considerarse como más rXgida, ya que 

amplía las zonas de climas .5.ridos y scmiáridos hasta .:tbarcar 

82. 7% del territorio, aclaran.do al mis1no tiempo que lo.s zon.:i.s ári:_ 

das, desérticas y scmidcsérticas, comprenden sólo poco más de la 

mitad del pa~s y no el 62.8% que en otros cnsos sefialan. De acueE 

do con el sistema Thonthwaitc, existe otro cálculo guc no difiere 

gran coso. de los anteriores, pero reduce el área de clima muy h~ 

medo a una superficie 

rácter hümedo: 

insigni~icante, aunque aumentando la de • 
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' Tipos de clima 

Muy'" seco y seco 
semi seco 
Ht:irredo 
Muy húrrcdo 

~~rficie de ~ona 

1 030 820 
626 780 
261 590 

51 152 

52.24 
31.96 
13.35 
2.05 

4. 

Las áreas donde el conjunto de condiciones climáticas (excluye~ 

do la influencia indirecta de las lluvias mediante el uso de las 

aguas en riego) , presentan posibilidades da mayor escala son las 

siguientes: 

1) La planicie de Tab~sco, la cual incluye la rcgi6n de la Chon-

talpa, en gran parte abierta al cultivo; la cual continúa con s~ 

milares caracteres al suroeste de Campeche, sur de Quintana Roo-

y sureste de Veracruz, abarcando tambi~n parte de la serran~a 

norte de Chiapas y del recodo oriental llamado L~c~ndonia, los 

terrenos de Soconusco todav~a no utilizados y la costa de Chiapas. 

2) Partes aisladas del centro montafioso da Varacruz, adem~s de 

las porciones medias y altas de las Huastecas en Hidalgo, Vera--

cruz y Querétaro_ 

3) Las planicies y montañas occidentales y centrales de Nayarit, 

con una parte de la Bah~a de Banderas. 

4) Aisladas porciones de la planicie costera y cerros de la ver-

tiente exterior de la Sierra Madre del Sur en Michoacán, Guerrero 

y Oaxaca. La isoyeta media anual de 800 mm. de lluvia, mínimo in-

dispensable para una agricultura de temporal más o menos segura 

en años normales, parte de la costa sur de Sinaloa, bordea por -
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el exterior e 

5. 

interior de 1a Sierra Madre Occidental, baja des-· 

altura de Guadalajara, se interna por el sur del-pués hasta 

Bajío y el norte del estado de M~xico, cruzando más tarde el --

oriente de Puebla para descender hac~a el sur y llegar a los -

valles centrales de Oaxaca. De esa cxtraordinari~ rcgi6n conti

núa bordeando la Sierra Madre de Oaxaca y la Or~untal ~n su po~ 

ci6n interior hasta la altura de Ciudad Valles, donde se dirige 

al Oriente, terminando su derrotero en la costa de Tamaulipas.

Excepto a~sladas porc~oncs en lo alto de las S~erras Madres y 

sus ramificaciones transversales, todo lo que está situado al 

norte de esa línea puede considerarse corno de temporal inesta-

ble o francamente de r~ego neccsar~o- Ex~sten reg~ones trop~ca

les de muy escasa lluv~a en la depres~6n del Balsas, en el ~st

mo oaxaqueño y en otros del sur, que requieren riego en forma -

indispensable. D.G.L.R. 



TERRITORIO NACIONAL,BASES LEGALES.- El territorio de un Estado es el 

ámbito espacial en que tiene vigencia soberana el ordenamiento JurÍdi 

ca Constitucional de ese Estado, por lo que el territorio tiene tres . 
elementos materiales: territorio terrestre, sea e1 que contiene las 

tierras emergidas; territorio acuomarino, que comprende aguas interio 

res y espacios marítimos adyacentes y territorio aéreo, que comprende 

el espacio aereo suprayaccntc al territorio terrestre y al territorio 

acuático y respecto del cual ha establecido jurídicamente la 

frontera que lo limitaría el espacio exterior siderai. El come~ 

tar~o of~c~al d~jo la Secretarla de GobcrnacL6n (1991), parece ~nd~--

car que la lcg~tLm~da<l del terrLtorLo depende de reconocimiento --

por el Derecho IntcrnacLonal. Debe advertLrse que el prop~o Derecho 

Internac~onal ha admLtLdo que el problema de 1a detcrmLnacL6n del te-

rr~tor~o es de la competcncLa del constLtuyente del Estado. Naturalme~ 

te que, si al determinar el territorio Lnvolucran Lntcreses de otro 

país, el Derecho Internacional proporcionaría los meidos pacíficos p~ 

ra dirimir las controversias que se suscitarán. Pero no vamos a pre--

guntar n~ a Ch~na, Argcntlna, Guatemal~ o Estados Un~dos, cual nues 

tro territorio; definirlo es facultad soberana de nuestro constituye~ 

te. Y por ello, soberilnamentc lo ha dctcrmLnado, a pesar de la Lgno--

rancia de la Secretaría de Gobcrnaciónu Lo más grave aún que a pe-

sarde lo establecido por el artículo 27, que esta aprtc ameri-

t6 comentar~o ofLc~al nL en el folleto en que se coment6 este artícu~ 

lo ni en el número 15 que nos estamos refiriendo, ~gnor6 en forma 

increíble que México ejerce soberanía sobre la llamada zona económica 

exclusiva, o sea sobre el espacio adyayente a nuestras costas hasta -

200 millas marinas, con los derechos soberanos extendidos al lecho a~ 

yacente del mar incluyendo la plataforma continental y naturalmente a 

los recursos establecidos esos espaciosu A partir de la Reforma --



Constituciona1 promu1gada en e1 período de1 presidente Echeverría, el 

territorio nacional se extendió a las 200 millas marinas sobre las 

cuales México ejerce soberanía y naturalmente control de 1a zona, por 

lo que el territorio nacional comprende una superficie espacial de 

más de 4'000,000 de 
2 

km Tenemos frontera marítima, b.:isada las dos 

cientas millas jurisdiccionales, con Estados Unidos, Cuba, Guatemala, 

BelLcc y Honduras. ¿Es conccb~blc que lo Lgnorc, of~cLalmente, el Go-

bLerno McxLcano? El cxpresLdcnte Echevcrrra, cuando se cstablccLeron 

las c~tadas fronteras y fueron objetadas en el SmbLto LntcrnacLo--

nal, orden6 la c1aboracL6n de un magnrfLco 6leo donde resaltan los es 

pacLos marrt~mos mex~canos, anterLorcs y actuales. Se obscquL6 un eje~ 

plo al gob~erno, creo que a trav&s de la Secretarra de Pesca. Ya He--

mos reclamado que el territorio marítimo esté ausente <le los textos 

excolares; pero increíble que a través de la Secretaría de Gobcrn~ 

ción, manifieste el gobierno que lo ignora jurídicamente, por lo que, 

consecuentemente, ignora cuales son los derechos de México sobre sus 

espacioo marítimos y sus recursos. No sólo con desencanto sino con i~ 

dignación señalamos la ominosa fallaº 



TIERRA.;J.Propiedad de la tierra,,.-l) Magnitud del reparto. Una 

de las importantes causas que explican el movimiento revolucionario 

de 1910, fue el d~la estructura agraria y el sistema de producción 

agrícola establecido durante el régimen porfirista. De acuerdo con 

las estimaciones de ese afio. aproximadamente el 97% de las tierras 

estaba en manos de alrededor de 830 hacendados, ausentistas en su -

mayoría, equivalentes a 0.01% del total de los habitantes que asee~ 

día a 15.2 millones; 500 mil propietarios poseían otro 2~ de las 

tierras y sólo el l~ restante era propiedad comunal da los pueblos. 

Existía una verdadera relación de servidumbre entre los trabajadores 

agrícolas o peones y los propietarios, apoyada por un régimen de go

bierno prácticamente en manos de los hacendados. La Revolución Mexi

cana cambió de manera profunda la estructura de la propiedad de la -

tierra, a partir del reparto entre los campesinos iniciado en 1915, 

plasmado jurídicamente en el arCículo 27 de la Constitución de 1917, 

que estableció el princ~p~o fundamental de que la propiedad corres

ponde orig~nalrnente a la naci6n y que 6sta ha tenido y tiene el de

recho de transmitir su dominio para constituir la propiedad privada 

e imponerle las modalidades que dicte el ~nter§s pdbl~co. Clark W. 

Reynodls considera que la reforma agrar~a tuvo 3 fases principales: 

l) reforma anárquica, 2) reiorma insticucional descentralizada y 3) 

reforma institucional centralizada. La primera fase comprendió el -

apoderamiento por la fuerza de la tierra por obra de campesinos ar

mados y dur6 desde el inicio de la revolución hasta la década de 

1920. Si bien es imposible determinar la cantidad de tierra que 

cambió de manos una y otra vez en esta forma ilegal, en cuanto a 
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por ciento de hectáreas totales cultivadas probablemente no fue una 

cantidad grande, ya que a fines de la década de 1930 más del 50% de 

la tierra cultivada había sido transferida por medios legales bajo 

las leyes de la reforma agraria. La Segunda fase se refiere al 

cambio de tenencia de la tierra por decreto del ~obicrno fcderal,

pero sin poder o apoyo centralizado del poder judicial, proceso -

que continu6 en la administración del General L5zaro C5rdcnas 

(1934-1940). La tercera fase suponSn la centralización del control

de la reforma agraria institucionalizada, de tal manera que el pr~ 

sidente podSa contar con el apoyo de los tribunales y poner en vigor 

decretos ejecutivos en casi todo el paSs. Esta fase data de mediados 

de la d6cada de 1930 hasta la actualidad. En la primera etapa la en

trega de la tierra a los campesinos fue lenta; Venustiano Carranza, 

mediante 188 ejecuciones entregó 167 935 hectáreas a 46 398 benefi

ciarios. Alvaro Obregón, al inicio de la segunda etapa, desde 1921, 

realiz6 628 ejecuciones, con más de 1.1 millones de ha a 134 798 

beneficiarios; Plutarco Elías Calles, l 573 ejecuciones, con casi 3 

millones de ha y 297 428 beneficiarios. Al concluir los gobiernos 

de Portes Gil, Ortj_z Rubio y Abelardo Rodríguez en 1934 y con ellos 

la segunda etapa considerada por Clark W. Reynolds, el reparto efe~ 

tuado por esos gobernantes superó los 24 millones de ha, con 

187 269 beneficiarios. De acuerdo con estimaciones de Carlos Tello, 

entre 1915 y 1934, 10.1 millones de ha fueron entregadas en forma -

definitiva a 937 mil ejidatarios; de 1935 a 1940 las cifras fueron: 

17.6 millones de ha y 772 mil ejidatarios beneficiados, lo cual si~ 

nifica que después de 20 años de haberse promulgado la Ley Agraria 
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de. 1915, el programa pudo desarrollarse con ímpetu. La cifra de -

20.1 millones de ha repartidas por la administración cardenista,-

marc6 un punto culminante en la tercera etapa de la reforma agra-

ria, que no fue superado sino hasta el régimen del presidente Díaz 

Ordaz, que en 1965-1970 rebas6 los 23 millones de ha. 

Períodos 

1941-1946 
1947-1952 
1953-1958 
1959-1964 
1965-1970 
1971-1974 

Hectáreas repartidas 

5 
5 
5 
9 

23 
9 

970 
439 
771 
021 
055 
911 

395 
525 
718 
683 
619 
936 

Beneficiados 

122 
108 
226 
280 
373 
161 

9 4 J_ 
625 
292 
225 
520 
20 5 



TIERRA. D~a de la Conciencia Verde. La sociedad estadounidense 

la adquiere rápidamente. Estados Unidos, que hoy celebr6 en las 

calles de las principales ciudades del condado el Día de la Tie-

rra, vive al final del siglo XX una paradoja ecologista propia 

de un país altamente industrializado y con un alto nivel de con-

sumo. La sociedad asume rápidamente una "conciencia verde'', pero 

cada uno de sus 250 millones de habitantes genera m5s de dos ki-

los diarios de basura, 90 por ciento de la cual no es reciclable 

y se acumula en depósitos urbanos y suburbanos de acuerdo con da-

tos de la Agc~cia de Protecci6n al Ambiente, la más joven de las 

agencias dü la administración fcdcr~l de este país. El Senado dis-

cutió recientemente una nueva legislación para proteger el ambien-

te, cuya aprobaci6n final se rctras6 en parte porque cada uno de 

los 50 esCados de lu Uni6n se prcocup6 por defender los intereses 

de las empresas y l.:i.s economías estatales antes de aceptar una 

nueva legislación sobre la materia. La nueva 6tica ecologista, 

formada sobre todo a partir de la celebración en 1970 del primer 

Día de la Tierra, se ha convertido a la saz6n en un requisito 

para el éxito de las propuestas y acciones de políticos y empre-

sarios. En el país de la empresa, políticos y hombres de negocios 

han visto en la ecología una nueva f6rmula para incrementar la 

eficacia de su acci6n pública. l\mbos estratos sociales consideran 

un dato relevante, obtenido recientemente por la agencia de opi
cuartas 

ni6n pública G~llup, según la cual trcsYpar~dc los habitantes 
auc 

de este país se decl.:i.ran "ambientalistas 11
• Otro datO/P.:ir-Cce haber 

entrado con fuerza en la balanza es el de que segGn una encuesta 

levantada conjuntamente por la cadena de televisión Columbia 

Broadcastin Scrviccs, CBS y el diar~o The ~cw York Times, el 71 

por ciento de los estadounidenses estaría en disposici6n de pa-
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impuestos e incluso dispuestos a tolerar un mayor gasto 

si eso ayudara a mejorar las condiciones ambientales en 

Además, poco más de la mitad de las personas se dccla-

raron en favor del cierre de empresas contaminantes, sin impor

tar que ello represcnCa la pérdida de empleos. Evitan enfrentar 

a los ecoloqistas. Un político que no quiera enfrentar a los gru

pos ecologistas nacionales como Grcnpeace (P~z Vurde), Sierra 

Club y otros, debe declararse ante sus electores como un defen

sor de la naturaleza. Muchos de ellos, como algunos intelectuales, 

ordenan ahora la impresi6n de sus tarjetas personales de presenta

ción sobre papel reciclable, a pesar del mayor gasto qu6 ello re

presenta. En Texas, por ejemplo, la campafia para elegir a la can

didata dcm6crata a la gubcrnatura del estado, no s6lo se caracte

rizó por los insultos gue se lanzaron los aspirantes demócratas, 

sino por sus pronunciamientos en materia ecológica. 



TIERRA. SE AGOTA SU CAPACIDAD PRODUCTIVA. SE IGNORA EL PROBLEMA DE 

SU EXCESO DE POBLACION. Ignorar el problema del exceso de poblaci6n 

podr:La llegar a ser "el últi1no gran error global", por lo que go

biernos y expertos deben realizar un esfuerzo coordinado para re

vertir las peligrosas tendencias que cst5n avanzando, segdn un re

ciente estudio en Estados Unidos. Werncr Fornas, presidente del 

Instituto Población, con sede en i·J.:¡shington, D. e. , indic6 en un es

tudio divulgado aquí que l.:i. población cst5 .:tgotando la capacidad 

de la ticrr.:i. y los datos al respect.o son abrun1u.dores. Antes de fi

nes del siglo XX, habitar5n la tiurra mfis de seis mil millones de 

personas, mientras tres mil millones de j6venes -equivalente a la 

población total mundial en l900- ingrcsar5n a sus afies productivos 

en la siguiente generación, advirti6. El Instituto Población es una 

agencia no gubernwncnt.a.l (ONG) que trabaj.:i. por lograr el equili

brio entre poblaci6n, recursos y a1nbicntc. Conforme c:tu.Inent.:i. la po

blación, para muchos parscs es más dif~cil proveer alimentación 

y satisfacer los requerimientos mrnimos de calorras, segdn el es

tudio. Los países del Tercer Mundo, enfrentados a deudas crecientes, 

tienen pocas esperanzas do comprar suficientes alimentos a los pre

cios imperantes en el mercado internacional, afiadió- "Cada vez es 

más claro que mucho de lo malo que pasu hoy en el mundo se resume 

en un problema de demasiada gente compitiendo por los mismos recur

sos'', apuntó. Para salvar el ambiente de una mayor destrucción, 

se deben imponer c~stigos ~5s severos ~ l~s corporac~oncs que con-

tarninen el ambiento y a sus contrapartes m5s pobres, que también 

adoptan la energía y los recursos naturales, indic6. Poro el mayor 

problema es la población, la fal~a de t6cnicas de planificación 

familiar en ol mundo en desarrollo y la cducaci6n, asevor6 Fornas 

en su estudio. El experto criticó el reciente veto del Presidente 
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de Estados Unidos, George Bush, de 15 millones de d6lares para el 

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Fabla-

ci6n (FNUAP) . Bush vet6 la ley debido al apoyo de esa agencia de 

la ONU a programas poblacionales en China, que según Washington 

incluyen la esterilizaci6n obligatoria, cargo rechazado por ese pa~s Y 

el FNUAP. Hace cinco afias, 
FNUAP, debido u la presión 

Estados unidos cortó el financiamiento al 
de los conservadores derechistas del go-

bernante Partido Republicano. Este afio, el Congreso tra~6 de restituir 

la asistencia pero se encontró con el veto de Bush. SegGn Fornas, 

el veto significa que "Estados Unidos puede estabilizar la pobla-

ci6n global solo, o que a nuestros gobiernos no les importa una co-

sa ni la otra en cuanto a tener un equilibrio entre poblaci6n, 

ambiente y recursos". "El problema es demasiado serio corno para adop-

tar un enfoque al azar, en el cual cada uno haga lo suyo. La solu-

ci6n está en un esfuerzo coordinado, el cual garantice que los d6-

lares se invertirán donde más se necesiten y evite la duplicaci6n 

de progr.:imas" en m.:itcria de población, cigrcg6. EN I:.:L A._"F:!O DOS t-lIL 

SEREMOS G,000 MILLO.KES. Cada minuto la población de la tierra aurncn-

ta en 150 personas, y en un ara, en 220,000. Si a comienzos de si-

glo, en la Tierra había 500 millones dQ personas, para el año 2000 

su número supcrar5 6,000 millones. Al mismo tiempo, están disminu-

yendo muchos factores naturales de nuestra vida: tierras de arado, 

agua dulce, ctc6tera. Por ejemplo, la superficie de los bosques 

tropicales, calificados con raz6n como el pulmón del planeta, se 

reduce cada afio en 11 millones de hectáreas. Es una bomba de acci6n 

retardada. Se ha dado cuerda al reloj. Cada día de demora nos accr-

ca a una catástrofe. Cien científicos de más de 30 países, reuni-

dos en Riga, c.:ipital de la República Federada de Letonia -para 

participar en el simposio Problemas Demográficos y Planificación 

del Desarrollo- afirmaron que no pueden, desde lucoo. 00r0n~~ ~, 
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tic tac de este artefacto infernal. Pero procuran elaborar concep; 

tos que correspondan a las necesidades del desarrollo econ6mico y 

social, y, al mismo tiempo, disminuyen las tensiones dernogr5ficase 

La teoría malthusiana de la poblaci6n, que puede resumirse de modo 

siguiente: "cuanto menos personas no.cen, tanto mejor es nuestra vi-

da, me parece inconsistente 11
, indic6 Jcan Claudc Cho.stelan, direc-

tor del Dcpurtumcnto Demográfico del secretariado de la Organización 

de l~s Nuciones Unidas (ONU) y uno de los cient~ficos más prestigio-

sos del mundo. L~ comunidad mundial reconoció unánimemente la Onica 

concepción perspectivo. de relación cnt=c la demografía y el desarro-

llo, lo. cual consiste en elaborar ~odclos óptimos para incluir el 

factor demográfico en los planes de dcsurrollo económico y social-

Por eso, el objetivo que persigue el actual simposio es dar rece-

rnendacioncs concretas. La reunión de científicos, en Riga, debe 

hacer un bnlilncc de los diez afias de la actividad desarrollada por 

las Naciones Unidas, con vistas a elaborar modelos concretos de 

relación entre la dcmogrGfía y el desarrollo. En algunas regiones 

en particular de AmGrica Latina, tales modelos tuvieron éxito y 

contr~buyeron a reducir la natalidad. En otras, como Africa, por 

ejemplo, estos programas fracasaron, lo que merece un análisis 

concreto por parte de los científicos. Una causa importante de la 

convocatoria de la presente reunión lo fueron los recientes cam-

bias bruscos de la situaci6n mundial. Desde el primer día de las 

labores del simposio los oradores señalaron la uspir~ci6~ de 3lgu-

nos países de Europa oriental de abandonar la economía planifica-

da para utilizar modelos económicos m~xtos. Al mismo tiempo, en 

los países sudoricntales, cUyas economías se consideraban depura-

das, se observa el fortalecimiento de las bases planificadas. Es-

to permite concluir que la econom~a mixta va obten~endo carácter 

prioritario- S~n c~bargo, ¿cómo tomar en cons~deración tal tenden-
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cia para planificar la demograf~a? El problema sigue pendiente 

de resolución y merece un análisis cient~fico. Los problemas de

mográficos son supranacionales: por eso, s6lo pueden solucionarse 

a través de una organizaci6n internacional, tan importante como 

es la ONU, considera Alexander Riazantsev, subdirector del Institu

to de Problemas Socioecon6micos, adjunto a la Academia de Ciencias 

de la URSS. 



TIERRAS OCIOSAS. 

EXISTEN 14 MILLONES DE HECTAREAS ARABLES OCIOSAS EN 

MEXICO: UNA}1. 

México cuenta con 32 millones de hectáreas suscep

tibles de cultivarse, pero s6lo son sembradas 18 millones de 

ellas, asegur6 hoy José Luis Calva, investigador de economía 

agrícola de la UNAM. 

Ello se debe al desaliento de los productores ante 

los bajos precios de garantía y a las equivocadas políticas -

agropecuarias de sexenios anteriores, sefialó durante un rece

so del Primer Simposium Nacional del Maíz. 

La producci6n nacional de ese grano se desplom6 de 

14.6 a s61o 10.6 millones de toneladas entre 1981 y 1988; en 

el mismo período, la cosecha global de las diez principales 

gramíneas descendi6 en 33.5 por ciento, 19.6 por ciento en v~ 

lumen. 

En similar lapso, la producción per cápita de le

che fresca disminuy6 en 32.5 por ciento y la de carnes de ce~ 

do y bovino, 45 y 37.3 por ciento respectivamente, mientras 

el valor de las importaciones de alimentos dur~nte 1989 fue de 
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cuatro miJ. J.6 miJ.J.ones de d6J.ares. 

Esa cantidad equivaJ.e a dos veces y media -aproxi

madamente- eJ. ahorro en eJ. pago de intereses por J.a deuda ex

terna, que es de un miJ. 500 rniJ.J.ones de d6J.ares, resuJ.tado de 

la aplicaci6n del Plan Brady en nuestro país, estirn6 el inve~ 

tigador universitario. 

La costosa adquisici6n de productos agrícolas al 

extranjero será similar durante el presente año, según las pr~ 

visiones, como "manifestación del desastre que padece el país 

desde 1982", comprobabJ.c en todas J.as VQriQblcs importantes, 

de índole económica, en el sector agropecuario, aseguró. 

Calva p~rticipo en el evento inaugurado hoy por el 

secretario de Desarrollo Urbano y Rural del Estado, Enrique 

Dau FJ.ores, corno parte de las actividades de la Feria NacionaJ. 

deJ. Maíz, que cont6 con la presencia deJ. deJ.cgado estataJ. de 

J.a SARH, AJ.cjandro Oro~co Santoyo y del alcaJ.de de Zapopan, 

Carlos Rivera Accvcs. 

El especialist~ en economía agrícola aceveró que 

las autoridades agrarias jamás han contribuído la recesión en 

el campo al resultado de su política econ6mica, "siempre son 

las adversidades clim&ticas las culpables", cuando también i~ 

fluyen lu caída de la demanda interna de alimentos, determín~ 



da por la contracción de los salarios reales e ingresos carnp~ 

sinos. 

La crisis en el campo también se origina en el de~ 

plome de la rentibilidad en la inversión agrícola y la acurnu

laci6n de capital en las ramas de la producción rural más me

canizad~s, y en estratos de labriegos que cultivan primordia~ 

mente con mano de obra familiar y propia, scfial6. 

Sin e~bargo, reconoció que la actual administra

ci6n federal realiza "esfuerzos para recuperar esa producti

vidad y reducir las importaciones, pc~o es cierto que las caE 

teras de crédito no se han rccuper~do -continú~n a un nivel -

deprimido-; bajan los créditos agrícolüs y disminuyen las i~ 

versiones, porque no había congrucnci~ en la política econ6-

mica del campo". 



. ..) u·i~n 

TORRES QUINTERO, GREGORIO, n~ció en Colima, Col., en 

1866¡ mur~ó en la c~udad de M6x~co en 1934. Pas6 a la cap~tal

de la Repdbl~ca becado por el gob~erno local y se graduó como 

pPofesor normalista en 1891. Al afio sigu~ente regresó a Col~ma, 

donde fue director de l.:i.. Escucl~ Porfirio D~az; jefe de las 

secciones de EducLlción y Boncriccnci.:i.. de la Secretaría de Gobie~ 

no e Inspector General de los establcc~micntos de enscfianza en 

el Estado. Fue el creador del m6todo onomatop6yico para la ens~ 

fianza d~ lu. lcctur.:i.. y la escritura, de .:i..mplia difusión en todo 

el pa~s; y,escrib~ó~varias obr~s sobre histor~a. folclore y pc

dagog~a, entre ellas el mas fabuloso l~bro sobre las condiciones 

de los indios y de los mexicanos en lu. Epoc.:i.. Colonial. Además 

Cuentos calimotes y Descripciones, ~uentos y bucedidos 19 31) 

Se le declaró Benem&rito del Estado por decreto del 15 de mayo 

(D~a del Maestro) de 1936. Es d~f~cil encontrar un maestro tan 

preparado y honesto dentro de su generación. Fue un verdadero 

r:.~c:?.~~-::>!-.?.::.~~- ~- .:!--~---~-t_:-~=~~nZ<:l.. 



TRATADO DE GUADALUPE.- Conven~o que d~o t6rm~no 

,•; 
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la guerra de Esta-

dos Unidos contra México (1846-1848). Fue firmado el 2 de febrero 

de 1848 en la sacristía de la Basílica de Guadalupe, en la Villa ho-

mónima de la capita:l.,. Por el trata.do, MWxico perdió Texas, parte de 

Tamaul~pas, Nuevo M6x~co y Alta Cal~forn~a; en total, cerca de dos 

millones y medio de kilómetros cuadr.:ido$. Firmaron el Tratado, por 

parte de M6x~co, Bernardo Couto, M~guel Atr~st5~n y Lu~s G. Cuevas; 

por Estados Un~dos, N~cholas P. Tr~st. Bernardo Cauto, en su Exp~s~-

ción dirigida al Supremo Gobierno por los comisionados que firma.ron 

el Tratado de P.:iz con los Estados Unidos, scfi.:ila: "El tratado firma-

do en Guadalupe, pone t6rm~no a una guerra fatal que jam&s dcb~era -

de haber ex~st~do; guerra cmprcnd~da norabucna por una parte sln tí-

tulos suficientes; pero aceptada. por la ocru con sobr.:i de imprevisión. 

La sola clrcunstanc~a de ser nosotros duefios de remotas y apartadas 

posesiones (corno Cali.forni.:i)quc podían consQrvarse, interrumpida 

la paz, sln una marlna poderosa de que ~bsolutamente carecíamos, de-

blera haber bastado para retraernos de probar la suerte de las armas• 

esas posiciones eran perdidas el d~a que disparura el primer tiro~ 

Por otro lado nuestra sltuacl6n, comparada con la del cnenm~go, est~ 

ba prcd~clcndo el 6xlto del combate. Sln allanza n~ apoyo alguno de 

fuera, en días de turbacl6n y dlscordla ~nterlor, rcsLnti6ndose por 

todas parces la administración pública del d~sconcierto que es natu-

ral después Ge, largo período de anarquía, v cuando a los pueblos 

trabajados y fatigados por treinta y seis años de revueltas civiles 

no era cuerdo pedir nuevos y grandes sacrificios~ La guerra vino a -

hacerse toda dentro de nuestra casa; un bloqueo fácil y que no enea~ 

tró, ni podía encontrar la menor tentativa de resistencia, cerró pa-

ra el erario y para cl comercio nue.::;;tros puertos, que unos tras otros 
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cayeron luego en poder del enemigo: sus ejércitos de tierra se apoderaron no sólo 

de 1os territorios que el gobierno americano apetecía de nuestra 

abierta frontera norte, sino de Estados de ~rimera importacia en e1_ 

coraz6n m1smo de 1a RepGb11ca". Eso no qu1ta 1a amb1c16n desmed~da -

de 1os nortcamcr1canos 1mpera11stas que se aprovecharon de nuestras 

debiiidadcs pra robarnos más de la mitad de nuestro territorio. 



TRATADO .. DE LIBRE COMERCIO. 

Méx~co no perderá su soberan~a s~ negoc~a un 

tratado comercial con Estados Unidos. La sobernía es la 

facultad que tiene un pueblo para darse su propio orden 

jurídico. Las relaciones de obligaci6n, que limitan vo

luntariamente su libertad, no implican pérdida de sobera

nía, afirma el jurista en derecho internacional Efraín 

Gómez Cuevas .. 

Desde tiempos inmemoriales, los hombres y los 

Estados se interrelacionan en aras de beneficios mutuos. 

En cada uno de los pactos que convienen hay una autorres-

tricci6n de su capacidad para actuar. Entre dos sujetos 

de derecho, iguales y libres, los acuerdos son el medio 

para impedir la ley de la selva, es decir que el más fueE 

te someta al débil. 

En el origen de la razón y organizaci6n del 

Estado está la voluntad para institucionalizar, normar y 

regular el conflicto entre los hombres y otros Estados. 

El resultado es una estructura jurídica, económica, social 

y política. Su punto de partida es que para los contra-

tantcs resulta m~s benéfica la convivencia que la lucha y 

la destrucción. 
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El mismo IDatrimonio que contraen los cónyuges 

limita sus libertades. As~, un Estado, al aceptar obliga

ciones con otro, restringe su libertad, pero no lesiona el 

nacieo de su sobernía, que consiste en la cap~cidad de tr~ 

tar de igual a igual y de contraer libremente nuevos cornpr~ 

misas con ese u otros miembros de la co~unid~d intcrn~cio

nal, dice Górnez Cuevas, director adjunto del Banco Nacional 

de México .. 

Sin embargo, para aprovechar a plenitud las 

ventajas de un convenio comercial con Estados Unidos y C~ 

nadá y al mismo tiempo reducir al mínimo los riesgos, es 

menester que el r~gimen mexicano mejore los canales para 

gobernar, esto es, 11 los medios para informar, tomar epi-

niones ..... Dicho en otras palabras, Ivléxico necesita pe.E_ 

feccionar su democracia representativa. 

En este punto conviene reflexionar sobre el 

impacto de la internacionalización ccon6mica en los Est~ 

dos-'l'}ación pura ponderar los riesgos y ventajas de un tr~ 

todo comcrcLal: la globalización de la econorn~a y el desa 

rrollo tecnológico -su soporte- hace innecesaria la fuerza 

para amplLar los mercados de una nacL6n. En el mundo de 

hoy es importante, pero no básico, poseer grandes extensi.2_ 

nes territoriales y enorme~ riquezas naturales, acota 

Efraín G6mcz, filósofo y asesor del secretario de Relacio

nes Exteriores. 
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En consecu~ncia, México salvaguardará mejor 

sus intereses bajo un régimen normativo, conveniente y a-

ceptable para cada una de las partes. Quedar a1 margen 

del proceso globalizador acarrear5 empobrecimiento y fueE 

tes tensiones internas y externas. El reto consistirá en 

llevar adelante una buena negociaci6n que no ate al país 

a compromisos indeseables y sí permita, en cambio, ampliar 

sus potencialidades. 

Todos los países no tienen más remedio que 

aceptar la globalizaci6n económica, advierte Górnez, inve~ 

tigador y catcdrtltico universitario. El peligro que en-

trafiar~~ para M6xico su repudio es equiparable a lo que s~ 

cedió a España en el siglo XVII, se encerró e inició un 

largo y penoso proceso de involución social, económica y 

política, que a 1a postre 1e costó la desintegración y péE 

dida de su imperio. 

H.B.V. 
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TRIBUNALES AGRARIOS (NECESIDAD DE SU CREACION) •... GENERALIDADES. 

LA Reforma Agraria Mexicana ha transformado la estructura social 

y económica del pa~s y sus ~elacioncs;aunquc imperfectas e in -

completas, son evidentemente, la base de la estabilidad política 

de t-iléxico. 

Hasta la fecha, y en números redondos, se han colocado cincuenta 

millones de hectáreas en situación ejidal en beneficio de dos mi 

llenes trescientos mio campesinos; por lo que puede considerarse 

que l~ pobl.:i.ción cjidal es de m5s de diez millones de individuos 

y existen, cstimativa1nente, dos mil.lenes de los ll.:im.:i.dos "ej ida

tarios con derechos a salvo", esto es, individuos a quienes se 

ha reconocido su derecho a la tierra, pero que no se les ha he 

cho efectivo ese derecho por carencia de ticrr.:i.s repartibles. 

Si consideramos una población de diez o doce millones de gentes, 

trabajando y conviviendo en un medio ru~al de características 

propias y bien definidas tanto por los ~ue respecta al sistema 

jur~dico de tenencia de la tierra, como a su forma de explota 

ción, resulta evidente que, en sus relaciones de convivencia, ha 

brán de suscitarse multitud de conflictos que por su naturaleza 

cspecíficQ, requieren, para su solución, de un sistema de justi

cia ejidal. 

La autorizada voz ~el rnacs~ro ~ucio Mendieta y Núñez señala el 

inconveniente de la absoluta falta de un sistema de justicia eji

dal, advictc cómo en lagunas otros pa~ses (China) el sistema sd -

ha establecido y fundiona con éxito. 

Em México se creyó conveniente, por razones prficticas, segregar 

del ámbito judicial la materia cprrespondiente a la propiedad y 

la posesión de los terrenos ejidales y, en términos generales,to-



do relacionado con la vida económica ejidal. Solamente en casos 

muy restringidos, como es sabido, cabe e1 amparo en materia a -

graria . . 
Por otra parte los reconocidos aburas de las autoridades inferio 

res y por otra parte los conflictos que es natural se produzcan 

entre los mismos ejdatarios, han creado un ambientede inconformi 

dad en el campo, que en la actualidad debe considerarse peligro-

samentc explosivo. Las autoridades administrativas ordinarias has 

demostrado su incapacidad para atender a la solución de estos ca-

sos; pero ante la magnitud de los mismos,cl Presidente de la Rep~ 

blica creó la Oficina de Quejas de la Presidencia. y la actividad 

de esta oficina, con resultados prácticos muy discutibles, ha de-

mostrado la necesidad ~e crear una organización legalmente insti~ 

tucionalizada, de justicia cjidal_ 

Además la falta de una organización adecuada que controle juris 

diccionalmentc la actividad de las autoridades administrativas ha 

hecho que la Sala AdministrLltiva de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación reciba una alfuencia extraordinaria de reclamaciones 

agrarias, cuyo número entorpece las labores de dicha sala y ha 

creado ya un rezago considerable_ Con lo expresado, y si a ello 

agregamos la conven~cncia de fincar la paz social en los medios e 

jidalcs, queda de manifiesto la necesidad de organizar un sistema 

de justicia ejidal. 

FUNDAMENTOS LEGISLATIVOS,-La creación de los tribunales ejidales 

requeriría de una Reforma Constitucional que estalbeciera los li 

neamientos generales de la organización de dichos tribunales. La 

Reforma Constitucional debería ser reglamentada por una ley de ~-
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justicia ejidal, Dadas las fallas reconocidas en las administra 

cienes de justicia estatales (m5s acentuGdas que en l~ organiza 

ci6n federal) quizás sería conveniente que los tribunules ejida 

les tuviesen categoría federal. 

IDEAS GENEfu-,LES SOBRE LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTE

MA DE JUSTICI¿_:.. E.J"IDAL. Quiz5 sea conveniente anotar o.1.gunas ideas 

que pudieran servir pura c~tructur~r lo que scr~a la Ley orgáni

ca del sistcm~ de justicia ejidal. 

A)COMPETENCIA.- Los tribunules ejdulcs conoccrlan todas las cues

tiones que se suscitaran entre ejidutarios en relación con la te

nencia de las ticrr~s cjidQles; de lus reclarnilciones que los eji

datarios presentasen en contr~ de las decisiones udmin~strativas, 

y de todo conflicto que se suscitase sobre tierras ejidules. 

B)ORGANIZACON DE LOS TRIDUNALES,-Quiz5 serla conveniente estable

cer tribunales rcgionulcs, que comprendiesen grupos de ejidos afi

nesgeogr5ficumcnte, y tribun~les cstatclcs d0 ilpelación. 

La estructuro de la Supremo Corte de ~usticiQ da la Nación debería 

ser reformada pura agregarle la Sala de Asuntos Agrarios, que fun

cionaria en forma similar a las otras s~las. 

Los tribun~lcs de zona deberán ser colcgiu.dos y 

árbitro que designase cada una de l.:is ;;iartes y 

nado por el Departamento de Asuntos Agrarios. 

se 

un 

integrarían por 

juez ejdal desi~ 

En cad~ cupit~l del Estado podría inst~larse un tribunal ejdal de 

apcl.:icioncs, que quizás convendría fuese unitario. 

C)PROCEDIMIENTOS.-El procedimiento ante los tribunales de zona no 



debería sujetarse a forma alguna. 

No se permitirá que los inte~esados fuesen asistidos por abogados 

o asesores, y el tribunal tendría las rn5s amplias facultades pa

ra allegarse las pruebas que estimase convenientes. 

Después de oír a las partes y recibidas 1us pruebas~ se expeQ~rta 

un.::i. rcsoluc.-Lón :=;in rn5s tr5-n1itc y sin sujección .:t íormali.dad.es e$p~ 

cíficas. 

En cada caso, se haría saber a las partes su derecho de acudir al 

tribunul de .:ipelacioncs. 

Las apelaciones podrían ser formuladas verbalmente y el tribunal 

de apelaciones revisaría con la mayor libertad l.:i resoluci6n del 

tribunal de zona, la que confirmaría, revocaría o modificaría_ 

Ante el tribunal de apel.:iciones podríLl permitirse la presentaci6n 

de escritos formulados con asistencia de abogados. 

El tribunal podría, si lo estimase pertinente, allegarse nuevas 

pruebas.El fallo sería recurrible por vía de amparo directo ante 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

No se requcrirí.:t especial formulismo para la demanda de amparo. 

La Suprema Corte podríaJen todo caso, suplir cualesquera deficien 

cia de l.:i gucj.:i. 

Habría un plazo perentorio para que los tribunales dictasen sus 

resoluciones. 

La idea general orientadora del sistema sería 1a de que la impaE 

tici6n de la justicia deber~a ser pronta y expedita. 

Estas idc~s se lanzan, con el ánimo de ~acer notar la ±mportancia 

tanto teórica como práctica, de la instauraci6n de un sistema 



de justicia ejidal. 
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, El Gobierno Federal deber~a. desde luego, proveer a la soluci6n de 

los ingentes problemas sociales qu• implica el tema que tan es~ue

m& ticamen te hemos planteado. 



UBADA.- (De ubio o yubo.) f. And. Medida de tierra que contiene 36 

'· fanegas. 



UBERRIMO, MA. (De1 1at. uberrímus.) adj. super1. Muy abundante y fér

ti1. 



UBICAR.- (Del. l.at. ubi, en donde.) intr~ Estar en determinado espacio 

o l.ug. u .. m. e. r .. tr. Amér; Situar o instal.ar en determinado espacio 

o l.ugar. 



UJIER.- fr., HuLssLcr; Lt., UscLere; L., Usher; a., Turhuter. (De 

usier.) m. Portero de estrados de un palacio o tribunal~ Empleado 

subalterno que en algunos tribunales y cuerpo del Est. tiene su car 

go la pr5ctica de ciertas diligencias en la tramitación de los asuntos, 

y algunas veces cuida de la policia de los estrados. -DE ARMAS. Cria 

do o rn~n~utro ~u~ en lo ant. tenía el encargo de la custod~a y guarda 

de l~s ~rmas del rey. -DE CAMARA. Cr~ado del rey, que as~stc en la -

antecámara p~ra cuidar de la puerta y de que sólo entren lus personas 

que deben entrar, por sus of~cLos u otros mot~vos. -DE S~LA. Ujier -

de v~anda. -DE SALETA. Criado del rey, que asiste en la saleta para 

~mped~r la entrada a los que no t~encn der. a ella. LO hay tambL6n en 

el cuarto de la reina, con el mismo encargo. -DE VIANDAu Criado de -

palacio, que tenía ~ su cargo acompañur el cubierto y copa desde la p~ 

netería y cava, y después la vianda desde la cocina. 



ULTRAMARINO, NA-- (De u1tramar-) adj. Que est~ ooneidera de1 cero 

lado o a la otra parte del mar. Aplícase a los géneros o comestibles 

traídos de la otra parte del mar, y más particularmente de América y 

Asia, y en general a los comestibles que se pueden conservar sin que 

se alteren fáci1mente_ u~ rn. c_ s. y en pl. 



ULTRAMONTANO, NA.- (De1 1at. u1trc, m&s a114 y montanue, d~1 menee., 

adj. Que cst& m&s all& o de~la otra parte de los montes. D~cese del -

que opina en contr~ de lo que en España se llaman regalías de la coro 

na, relatlvamentc a la potestad de la Santa Sede, y del partidarlo y 

defensor del m&s alto poder y arnpllas facultades del Papa. U. t. c. s. 

Perteneciente o relativo a la doctrina de los ultramontanos. 



UNANIMIDAD.- fr. Unan~m~t&, ~t., Unan~m~tK; ~ •• Unan~m~ty; a., E~nst~i 

migkeitu (Del latp unanimilas, alis.) f. Calidad de unánime~ Por unan.!_ 

midad. m. advv Un5nnimcmcnte. 



URBANISMO.- m. Estudio de las ciudades desde el punto de vista de1 

plan racional que deben seguir en su desarrollo a la vez que desde el 

punto de vista estético. 



USUARIO, RIA.- (Del iat. usuarius~) adj. Aplicase al que tiene dere

cho de usar de 1a cosa ajena~con cLerta 1LmLtacL5n. U. m. c. s. Díce

se del que por concesión gubernativa o por otro título legítimo, goza 

un aprovechamiento de aguas derivadas de corriente pÚblicau U. t. c. 

s. 
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USUCAPION.- Dei iat. usucapio, ónis.) f. Der. Modo de adquirir ei 

domLnLo de una cosa, por haber pasado e1 tLempo que las 1eyes seftalan 

para que pueda reciamario su anterior 1egítimo dueño. 
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USUCAPIR.- ODel lat. usucapere; de usus, uso, y capere, tomar.) tr. 

Der. Adquirir una cosa por\usucapión. 
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USUFRUCTUAR.- fr. Joir de I'usufruit; Lt., Usufruttare; i., To usu---

fruct; a., Nutzniessen; tr.\Tener o gozar e1 usufructo de una 

intrº Fructificar. 

cosa. 



USURA.- fr. Usure; it., Usura; i., Usury; a., Wucher. (Del lat. usura) 

f. Inter&s que se lleva po0 el dLnero o el g&nero en el contrato de -

mutuo o préstamo. Este mismo contrato. Interés excesivo en un présta

mo. fig. Ganancia, fruto, utilidad o aumento que se saca de una cosa, 

especialmente cuando son excesivos. 
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USURARIO, RIA.-- {Dei 1at. usurarius.) adj. Ap1ícase a 1os tratos y co~ 

tratos en que hay usura. 



UTENS:t.LIO.- fr .. , Ustensile,outil.; it. e i., Utensi.l.e; a., Gerat, Haus

gerat. {Del. 1.at. utensil.ia,\pl. de utensilis, útil, necesario.) rn. Lo 

que sirve para el uso manual y frecuente. Herramienta o instrumento -

de un oficio o arte. U. m. en p.l.. Mil.. Auxilio que debe dar el patrón 

al. soldado alojado en su casa, o sea cama, agua, sal, vinagre, luz y 

asiento a la lumbre. u.rn. en p.l.. Leña, aceite para luces, camas, etc., 

que la adm~n~strac~6n m~l~tar sum~n~stra a los soldados en los cuart~ 

1.es. u. m. en pl .. 



UT J: L • - f r • , i t .. e i .. , U t i 1 e ; a .. , N u t z 1 i ch , n u t z bar .. C De 1 1. a t . u t i 1 is ) 

adj~ que trae o produce pro~echo, comodidad, fruto o interés .. Que pu~ 

de serv~r y aprovechar en alguna l~nca_ Der. Apl~case al t~empo o d~as 

hábiles de un térrn. señalado por la ley o la costumbre, no contándose 

aquellos en que no se puede actuaru Fuera de lo forense se extiende a 

otras materias y especies .. m .. Utilidad. Utensilio. U. m. en pl .. 



UTILIDAD.- fr. Uti1ité, profit; ita, Uti1ita, guadagno; iu, Uti1ity, 

usefu1ness, availement; a. Nutzen, Vorteil. (Oe1 1at. uti1itas,-atis) 

f. Calidad de útilu Provecho, conveniencia, interés o fruto que se sa 

ca de una cosa. 
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UTOPIA.- (Del gr. aú, no, y t5pos, lugar: lugar que no ex~ste. Tomado 

de1 1~bro qua pub1~c5 Tom&s~Moro, con e1 tftulo de Utopfa, descr~b~e~ 

do una República imaginaria) f. Plan proyecto, doctrina o sistema ha~ 

gueno, pero irrealizable. 
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VACUNA.- Sinónimo de Cow-pox o Viruela bovina. Es ia lifa producida -

por las pústulas que aparecen en la viruela de los bóvidos y los équ~ 

d06. Por extensión llámanse también así ciertas substancias bacterio

lógicas que inoculadas preservan de padecer
4
una enfermadad. Actualme~ 

te, en la práctica veterinaria se vacuna contra las siguientus enfer

medades: aborto LlpizoGtico, c~rbunco bactcridi~no, carbunco ~~ntomát~ 

co, c6lera de las galli1•as, viruela del ganado lanar, m~mitis yangrc

nosa de la ovejas y las cabras, perineumonia bovina, peste bovina, su 

puración cascosa del carnero, mal rojo del cerdo, pulmonía y ncumoen

teritis contayiosa del cerdo, tifosis aviar, papera y moquillo. Ade--

más hay en ensayo en los laboratorios VACUNAS contra la tuberculosis, 

la glosopeda, el t~tanos y muchas otras. 

). \ 
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VACUNACION SIMULTANEA.- Práctica que consiste en la inyección simult~ 

nea y en regiones distintas del animal de dos vacunas contra dos en-

f~medades diferentes. En la oveja, por ejemplo, la inoculación de v~ 

cuna anticarbuncosa y vacuna antivariolosu produce buenos resultados. 

En cambio, en el cerdo, la VACUNACI0N SIMULTANEA contra el mal rojo y 

1a neumoenter~t~s produce efectos desastrosos. 



VACUNOTERAPIA.- F. Terapia. Método de tratamiento por 1as vacunas, 

consistente en antígenos vivos o esteri1izados, so1ub1cs o figurados, 

y que obran como curativos o profi1ácticos. Las vacunas se dividen en 
• 

diferentes variedades, siendo 1a más importante la vacuna-stock. La -

vacunoterapia está indicada como preventiva especialmente en la rabia, 

v~rucla y fiebre tLfo~rlea, y como curativa las formas prolongadas 

y l~ntus Je Giurtas ~nfccc~oncs en algunas complicacionus t~rJtas, al 

pr~ncipio de una infecci6n determinada y las ~nf ccc~ones de prado-

m~n~o local. En camb~o. cst~ contra~nd~cada en la ~ntolerancia anormal 

comprobada por las reacciones cadipatías, nefritis, caquexias, aorti-

tis, tuberculosis, co1ecistitis y en los estados septicémicos, agudos, 

sin iocalizacióntl 
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VADILLO BASILIO, nació en 1883 y murió en 1935. Fiel 

a un instintivo, innato/impulso de educador y propagador de las 

fc'cleas revol.ucionarias, lleg6 BasiliQ al dil.atado panorama de la 

1-ucha popular desde la heroica alborada de 1910, donde desde en 

tonces ~1ublaba ya de reforn1a agraria. Impulso de educador revo

lucio~ario que, jam5s oscurecido o desviado, lo conducir~a suce 

siva•nentc a dirigir la escuela Ramón R. de la Vega en Colima; 

a encabezar la educación pdblica en el mismo Estado; a publicar 

un periódico, El Buluarte, que lo fue en verdad del derecho del 

campesino a la tierra y del obrero al salario equitativo; rn5s 

tarde, a figurar como diputado a la XXVII Legislatura Federal, 

dentro de la fracción más avanzada gue presionaba por el cumpl~ 

miento de los objetivos sociales de la Revolución; despu6s~ al 

gobernar al Estado de J~lisco, al dirigir el periódico El Na

cional en una de sus etnpas más brillantes, y a presidir el P~~ 

tido Nacional Revolucionurio -primer instrumento de acción pal~ 

tica surgido del Nuevo Régimen- y con el que se inauguru en M~ 

xico la etapa de los partidos políticos organizados aunque no 

sLn una nota negativa, el monopolio del sistema electoral y de 

los puestos electivos, que con algunos ntenuantes perdura hasta 

lu fech~. ~dcm5s, n~silio Vadillo representó a su país y expuso 

y defendió los principios de la Revolución mexicana en varios

países y expuso y defendió los principios de la Revolución mex~ 

cana en varios países extranjeros (Rusia, Suecia y el Uruguay 

y en ellos dictó algun~s conferencias internacionales. Llevan 

hoy después de su muerte, su nombre unas escuelas en las ciu

dades de Colima y Guadalajara y una calle en M~xico, D. F. 



:~ 

Oej6 escrito inédito un libro El CampanarioJ donde se advierte 

su defensa de los indios y -~~s ideas agrari_§tas. Nosotros trab~ 

jamas cerca de él en el peri6dico El Nacional. 



VALORAC~ON.- Señalamiento del valor correspondiente a la estimación -

de una cosa, hecho a los efectos de un inventario o balance, o de una 

en~jenación, o de una expropiación, o de una determinación con fines 

tributarios. La VAL0RACI0N agrícola comprenqe la de los campos, vege

tales, abonos, labores, maquinaria agrícola y aperos de labranza, ani 

males, aves de corral, cosechus y edificios rústicos. ~~ Hay que 

considerar los org&nicos y los minerales, segGn se hallen o no aspar-

cidos por la tierra. El esti~rcol que se halla en el estercolare se 

valora, tenidos en cuenta su cualidad, Las diferentes materias que lo 

forman y Los precios de &stas en el mercado, cubicando el volumen o -

calculando las carretadas u otras medidas que el estercolero pueda 

contener. Cuando el abono se halle ya distribuido en la tierra, hay 

que enterarse de Las costumbres seguidas la localidad, donde se e~ 

nacen Las cantidades empleadas en cada cultivo razón a la superfi-

cic cultivada y el valor de estas cantidades. Los abonos min~ralcs 

valoran por los precios que rigen en c1 comercio para cada primera m~ 

teria. Animales.-Para valorar Los animales Gtiles a La agricultura hay 

que tener en cuenta principalmente su edad, porquedc ellas d0pcnde -

e1 mayor o menor trabajo que pueden prestar en las Labores; salud, 

y los precios corrientes en el mercado. La valoraci6n o tasaci6n pcr~ 

cia1 de los ganados, especialmente del caballar, corresponde a los v~ 

terinairos; en el Lanar, vacuno, de cerda, cts., hay que considerar -

sus robustez y cantidad de carne, la lana que rinden y la finura de1 

vellón, la leche que proporcionan, etc., siempre tomando por base los 

precios que rijan en el mercado. 



VAQUERIZA.- Local destinado a alojamiento de ganado vacuno. Las dime~ 

sienes que por cabeza deben darse a estos locales varían algo según la 

ra~a de las vacas que deban alojar y también según se conserven o no 

los terneros durante el periodo de lactacia. Sin embargo, lo más fre

cuente es asignar por cabeza una plaza de 1,25 a 1,50 m. de ancho por 

2,10 a 2,50 de largo. Las atarJeas o regatos para estiércoles se est~ 

blecen de 0,40 a 0,50 m. de anchura, y los pasillos de servicio, de 

2,50-4 m. los centrales y 1,50-2 m. los laterales. 



VAQUERO.- Persona que cuida las vacas de una va~ueriza, o pastor de 

un~ vacada. Son dos oficios diferentes. El primero no deber ser tuber 

culoso, para no contagiar las vacas y para no acrecentar su propia 

afección. Debe, además, ser de car5cter dócil, saber ord~ñar a f?ndo 

y sobre todo, ha da ser LnstLtLvamentc lLmpLo. En las vaquerLzas Ln-

tensLvas un VAQUERO puede cuLdar dLcz vacas. El pastor de una vacada 

reunir5 análogas condiciones que l~s expuestas en la voz PASTOR y que 

hacen referencia ul que cuida de las ovejas. 



VARA.- fr., Verge, baton, perche; ~t., Bacch~o, verga, pertica; i., 

Rod, staff, vand; a .. , Stab, Rute, Stange. (Del. lat. vara, travesaño.) 

f. Ramo del.gado, largo, limpio de hojas y liso. Palo largo y delgado • 

• Bastón que por insignia de autoridad usaban los ministros de Justicia, 

y el. cual tenía en la parte superior una cruz para tomar sobre ell.a -

l.os juramentos. 



VARIOBAROMETRO.- ro. f!s 1 A~arato constru!do ~ox Hefner Alteneck para h~ 

cer patentes o vLsLbles las lLger•s y r&p~das ~od~f~cacLones de la 

pr~sión atmósferica. 



Vasco de Quiroga. Militar de profesión nace en Ma-

driga1 de 1as A1tas Torres en 1470; y muere en 1565 en Huru~ 

pán Michoacán. Siendo juez de Comisión en Valladolid, es 

nombrado oídor en la Nueva España. Llega a la Colonia en 

enero de 1531 y dcsempefia muy cficamcntc su misi6n (afios de 

1533 y 1534) estudia 1as condiciones ccon6micas y de sa1ud 

de 1a Comarca y considera necesario un Centro de sa1ud, por 

1o que funda e1 Hospita1 de Santa Fe de la Laguna en Patzcu~ 

ro Mich. De sus funciones magistra1es pasa a1 sacerdocio -

siendo consagrado entonces por el Obispo en Michoacán Juan 

de Zurn&rraga. Y es entonces donde despliega su vocación de 

ap6sto1: mejora 1as ciudades conocidas de 1a zona, estab1e

ce ciudades a las que urbaniza y data de centros de enseña~ 

za principalmente de artes ofici~lcs. Su recuerdo es impe-

recedero a tal grado que en el año de 1990, historiadores y 

po1~ticos prominentes de 1a capita1 de la RcpGblica y de Mo

re1ia Michoac5n le rinden justo homenaje crigi0ndo1e un mon~ 

mento donde depositan sus restos. A este héroe religioso de 

México se deben los libros Manual de Adultos (1540) y un Tr~ 

tado sobre la Administración de1 Bautismo. En 1940 se pub1~ 

có un libro de Documentos de Tata Vasco, Introducción y notas 

de Rafae1 ~guayo Spence. En el último homenaje rendido al 

héroe eclesiástico habló e1 notab1e historiador. 



VASOS ACUIFEROS.- Dicese de 1os e1ementos encargados de conducir e1 -

agua absorbida por 1a raíz y que 11eva en diso1uci6n 1as sales rniner~ 

1es (savia ascendente o bruta). Forman, con e1 parénquima correspon--

d~ente, La porc~6n hadr6m~ca de Los haces conductores y subdividen 

en trSqu8as, o vasos propiamente dichos, traqueidas. Las primeras no 

son c6LuLas LndividuaLos, s~no conductos continuos resuLtantes de se

r~es LongitudinaLes de muchas c6LuLas, cuyas paredes transversaLcs se 

han disueLto m&s o menos compLctamcnte. Despu&s de formados Los vasos 

desaparece ellos el protoplasma y quedan como elementos muertos 

s~mpLcs tubos de conducc~6n. SueLen ser de gran caL~bre. En Los beju-

cos, perceptibles simple vista, su longitud puede alcanzar ~lgunos 

metros. Los engrosamientos parciales de sus paredes destacan el 

examen microscó~ico en dibujos particulares que motivan las determina 

cienes de vasos anillados, espiraladosr escalcriformes, reticulares y 

punteados o porosos. Las traqucidas son elementos muertos de forma 

proscnquimatosa (aLaryados y con Los extremos acuminados), y en con--

traposición Los vasos propios cGLuLas indiv~duaLes pcrfectamen-

te cerradas por paredes. las cuales presentan la misma estructura 

que las Lle aquLlllos. Los y Las traqucidas tienen sus membranas 

constantemente significadasr de suerte que ellos, en unión de 1as fi

bras que los acompañan, componen la parte principal de la madera o -

cuerpo leñoso. Tanto esta lignificación como los anillos, espirales, 

etc., de engrasam~ento de La membrana ~onstituyen refuerzos mccSn~cos 

que impiden el aplastamiento o rotura de tales elementos conductores. 



VAZQUEZ, GENARO V., nació en Oaxaca, en 1892; murió 

en la Ciudad de México en 1967. Abogado por la UNAM; fue dip~ 

tado federal y senador, secretario general del Departamento del 

Distrito Federal y del Partido Nacional Revolucion.:irio, "S"7'obern~ 

dar del Estado de Oaxaca (del 1° de diciembre de 1928 al 30 de 

noviembre de 1932), jefe del Depo.rt:.:imento de Tretbo.jo (del 18 de 

junio de 19 35 u.l 20 de junio de 19 37) , durante el dif .ícil perí~ 

do del obreristJ presidente L5zaro C5rdcnas. Con su franc~ ideo 

logíu. cardcnista_ 

res del P1:_~1:1_::.=._congre¿~ndig~_~J:.9: .. ~9-.~...0..~.~-~-i:?~.~C?- y del Departa

mento de Asuntos Indígenas. Escribió, entre otr.:is, las siguien-

tes obras: Historia de Oaxaca; Sociolog~a del Estado de Oaxaca; 

Doctrinas y realidades en la legislación para indios; Biogru.fí.:i 

de Ju&rez y Biografía de Morelos. A él se atribuye la Lrase: 

destia no continuó en los puestos elevados del gobierno por lo 

que acept6 ser juez rtieno:'i .. en un 1r.unicipio donde siguió sirvie~ 

do a los humildes. 
1-



VECINAL.- (.Del. l.at. vi.ci.nal.i.s.) adj.· P-erteneci.ente al. veci.ndari.o o a 

l.os veci.nos de ~n pueb1o. 



VEGETACZON.- Conjunto de 1os vegeta1es propios de un terreno, una lo-

calidad o un país. Conjunto de fenómenos vitale~ propios de 

ta~. Acción de vegetar, que se traduce en desarro11o de las 

las p1an

par tes u 

Órganos del vegetal. Esta VEGETACION en un complejo de fenómenos de 

orden físico, químico y biológico concurrentes al crecimiento de los 

vegetales. L~ VEGETACION de las plantas es resultado de su naturaleza, 

es dcc~r. de su cspcc~e y var~edad, y de las c~rcunstac~as extcr~ores 

que influyen el crecimiento. Estas son el clima, la fertilidad del 

suelo, la situación y cxposicion de éste, que si son adversas lo de--

tienen y si favorables lo estimulan. Pueden ocasionar también 

otros camb~os relac~onados con las 6pocas de brotacl6n, floracl6n, ma 

durac~6n de frutos y aun tarnafio y composlcl6n de unos otros de sus 

6rganos. La altltud elevada, por ejemplo, exalta el perfume de las 

fiares y frutos, aviva sus coloridos y aumenta el peso de los granos. 

El descenso en latitud puede convertir la VEGETACION periódica anual 

de ciertas especies en permanente y las arbustivas en arbóreas. 



VEGETAL.- Sin6nimo de planta. Los vegetales o p1antas son seres orga

nizados y vivos que forman uno de 1os reinos de 1a Naturaleza, situa

b1~ entre el reino mineral y e1 animal. Aunque a primera vista aparez-

ca fácil la separación de los reinos vegeta¡ y animal, sobre todo si 

se comparan los grupos superiores de ambos, no deja de ofrecer difi-

cultades el establecimiento de caracteres diferenciales precisos cn-

trc los conjuntos rcspectLvos, sobre todo en el campo de las bacte---

rias. Pueden, sin embargo, definirse los VEGETALES como seres orgán~ 

cos sLn rnovLmLento voluntdrLo, cuyos 6rganos se desarrollan del ~nte-

rior ~1 exterior, que nutren de substancLas LnorgSnLcas y transfor 

man las fuerzas vivas en latentes bajo la inf 1uencia de los fenómenos 

de reducción. El estudio de los VEGETALES objeto de la Botánica. 
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VELOCIDAD DEL AGUA.- En los cursos de agua, ríos, canaies, etc. se pu~ 

de proceder a la determinación de ia velocidad de la corriente, bien_ 

Pºf medios directos, bien por cálculo .. En el primer caso se utiliza -

uno de los siguientes procedimientos: 

a) Por medio de flotadores (sencillos o compuestos), varillas 

reométricas, etc .. (V .. FLORTADOR y VARILLA REOMETRICA). 

b) Por mc~do del tubo de P~tot o del m~smo mod~f~cado por Darcy. 

(V. 'l'UBO DE PITOT) ... 

e) Por med~o del mol~nete de Woltmann. 

Para determinar la velocidad por medio del cálculo es preciso conocer 

la pendiente del cauce y la forma del mismo, empleándose entonces al-

guna de las fórmulas especiales, como, por ejemplo, la de Tadini y Tu 

razza 

en la que R representa el radio medio o sea el cociente de la sección 

media dividida por e1 perímetro mojado, i 1a pendiente de1 1echo y K 

un coeficiente que depende de 1a naturaleza de 1as paredes y del mis-

rno radio medio, deduciéndose de tab1as especia1es. 
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VENDIMIA.- Operación que tiene por objeto realizar la recogida de la 

uva o fruto de las viñas en perfecto estado de madurez para proceder 

a la extracción del mosto y a la vinificación; en la práctica corrie~ 
~ 

te también entiende por VENDIMIA la época en que se efectúa dicha 

operación y la uva que en ella recoge. La madurez de la uva se 

nace por algunos signos caracteres f&cL1mente aprecLab1as, e1 pedG~ 

cu1o est& mas o menos 1egnificado; e1 grano es azu1 mate en las uvas 

tintas y amJrillo y aun cobrizo en 1as b1ancas; e1 ho11ejo es transp~ 

rente, sutil; apretando el grano entre los dedos, la pulpa se desprc~ 

de f&cilmcntc y pega a aquéllos a causa de su riqueza en azúcar; 

es muy jugosa y de sabor dulce y agradab1e; el cabL1lo, que se suelta 

f&ci1menta dc1 grano 1lcvando consLgo corno un pLnce1ito de pu1pa, es 

1e~oso y co1oreado en 1as uvas tLntas, etc. 



VERA ESTANOL JORGE.- Abogado porfirista, Nació en 1873 en la ciudad 

de México y murió en el mismo lugar en 1958. Estudió y se tituló en 

la Escuela Nucional de Jurisprudencia de la Universidad Nacional.Ul 

• timo Ministro de Instrucción Pública del gobierno del señor General 

D~az y tambi6n Ministro del mismo ramo con ~l gobierno espúreo del 

Gral. Victoriano Huerta. Jurista de pretigio y buen escritor.Colaba-

r6 en lus obru.s "!16;..,:ico, Su. Evolución Social" y "Ensayo Sobre la 

Reconstrucción de México". l\ la caída de Huerta emigró a Europa don-

de vivió dos años, pasando dcspu6s a los E.E.U.U. de donde regresó 

a México en 1931. Algunas de sus obras se refieren a los problemas 

de la tierra entre ellas: Al Margen de la Contitución de 1917 y la 

Revolución Mexicana. Or~gcncs y Resultados. Esta Gltima publicada por 

la Editorial Porrúa Hnos. S.A. en 1957, Los juicios, a veces impar 

ciales, dan algunas luces, sobre el Régimen Profirista. Aqu~ trans 

cribimos algunos: "En el centro de la RepGblica el peón y el propie-

tario eran lo que habían sido durante el régimen colonial: el sier-

va de la gleba uno, y el encomendero el otro. 

"Los progresos realizados durante cuatrocientos años en el orden ma 

terial, mental, social y político no hab~an alcanzado al peón, En 

lso tiempos de Porfirio Díuz continuaba el hombre del pueblo vistie~ 

do camisa y calzón de mant.:i, calzando "huarache" cuando algo c.:llza-

ban y cubri6ndose con sombrero de petate; segu~a la mujer enred5ndose 

el el cl5sico "huipil". Pegada ésta .:il 1nct.:itc con'i.o etqucl .::il terruño 

y ellos y sus hijos hacinados en un miserable jacal, sin m5s alimento 

que lQ tortill~ de maíz, el chile y los frijoles. No habían dejado de 

ser lo que fueron bajo el yugo ibérico: los parias de América". 

"Lso Ministros de Estado en el gobierno de Porfirio D~az- en la apa -
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riencia consejeros of~ciales- en la real~dad sXo eran agentes in-

cond~cionales de la yolQntad de D~az. "Gobernac~6n y Guerra, sobre 

todo, se podían equiparar a la Sec~etar~a Particular del Presidente 

quienes se reservaban- en el conjunto y en los detalles, la más am 

pl.ia libertad de .:icc,i.ón. "Respecto a los demás m.in.isterios / 1a in 

fluencia de DI~] se hacía sentir lo mismo en lo que tenía de pode-

rosurn.cnte cori,;.::;t.r:;-uct.ivu. y o,cga~.Lzudora. de .l.os recursos del p¿:iís, que 

en el rcp~rto de las canonj¡as, sinecuras y conces~ones lucrativas 

a los amigos de los amigos. "Se sabía que personajes disfrutaban de 

influencia y a ellos acudían los hombres de negocios pDra beneficia~ 

se del favor CJUbcrnamcnt.::i..l. "Por dcsd;i,ch.:i en todos los gobiernos, y 

en mayor o menor escala en todos los pa.~ses, el nepotismo es enfer -

rned~d crónica; pero bajo l~ dictadur~ de DX~z esta dolencia pasó de 

los ministerios a los odercs legislativo y judicial, y a los gobier

nos de los Estados. "Las C5maras de Diputados y de Senadores fueron, 

con honrosas excepciones, el resumidero de los elementos mBs inGti

les o serviles de las clases pr~v~legiad~s. Para ser representante 

del pueblo s6lo se necesitaba que el insaculado reconocieru que el 

pueblo encurnaba en la figura del Dictador, y gue estuviera dispue~ 

to a obedecer la yolunt~d omnimodu de éste. Mientras menos represerr 

tat~vo o más inepto fuera el favorecido, mejor desempeñaría su ncga

tLva obligac~ón; la de lu sumisión a las consignas del Ejecutivo y 

mSs confianza se aQr~gar~a en la lealtad del incurnbente, comprada a 

precio de preventas que no guardaban proporción con el mérito perso

nal, "Hijos, parientes, y amigos paras~tarios de gobernadores, gene

rales, ministros, magistrados y amigos incondicionales y parientes de 



.;[}/SO 3. 

el. Pres.id.en te, .inc;:a.p¡,¡c;:es',, pa.;i;-a.· u.n. ve;r;d,¡,¡\'.'.le;r;o. serv.ic:Lo p~b.ico, c;: 0m~ 

pon~a.n l.a i.nmer\sa mayo;i;-~a de la Ctima;i;"i'. d.c D,ipu,tados. "Na.tu,ral.me!l 

te u,n Congreso Feqeral as~, estabi'. d.esprovi.sto de i.ni.ciat.iya pa-

ra procurar por los intereses na,c.ior\alcs, e :i,gu,a.lmente ca.rec~a 

Ejecutivo. 11 Lo.s t.;I...-iP"Unalcs segui,Qron la mi,smCl. senda.: con muy con-

tadas excepciones, ju,cccs y mag:í,strad.os fueron reclutados entre 

l.os incondicionales; la lealtad al gobierno era el rcqu:Lsito in-

dispensable para l¿¡ clecci.6n of:Lci.al o eJ. nomb;i:-CJ.mi.ento. "Los go-

bernadores de los Estados eran sclccci.onCJ.dos con el mismo cri.te-

ri.o: ante todo dcbcrXan ser absolutamente adictos el Presidente; 

abjurar de todCJ. inici.¿¡t:Lva pol~ti.ca; obedecer las consi.gnas que 

recibier.:i..n."l.:::s. gente percibía en todas p.:irte:s y en todos los mo-

mentosy la fuerza de ese poder emnímodo e instintivamente buscaban 

en sus negocios y en sus actos la protección del jefe pol~tico 

contra el cacique, del gobernador contra el jefe pol~tico y del 

Presidente cont.r.:i el gobcrnador."El Presidente era. en suma, el 

Gran Elector, el Grun Protector, el Justiciu Mayor, l.:::s. Providcn-

cia en estu tierra. El Presidente se convirtió en Arbitro Supremo. 

La Nac:í,6n lo tu.ve por superhombre y desde ese momento l.o decl.ar6 

necesari.o, lo que si.gnificaba que el pa~s no podr~a. vi.vir sin el". 

MAS CLARA, N~ EL AGUA. 
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VERGEL.- Huerto y jardín ameno con variedad de flores. Con este nombre se designa 

también en arboricultura un\sLstema da cult~vo de los &rboles fruta-

ies de tallo alto y formas naturales, en que el suelo de la plantación 

se siembra de hierbas de prado o de otros cultivos anuales, como los 

cereales o las leguminosas de grano. Los VERGELES son generalmente 

pred~os dcfcnd~dos por ccrram~cntos m5s o menos perfectos. La s~tua--

ción preferible para establecer VERGELES es la de laderas suaves, y -

su exposición la meridional o del Sudoeste. Las especies frutales más 

adaptables a este sistema son el peral y el m~nzano. Este es el gene

ralmente preferLdo, como se observa en las pomaradas de AsturLas. San 

tandcr y Galicia. Los marcos de plantació~ de los pies, en cimas natu 

rales y elevadas para que ei ganado que pueda entrar a aprovechar el 

pasto no las perjudLque tanto. La d~spos~c~6n de d~chos p~cs suele ser 

en líneas, y la preparación para su plantación, en hoyos individua-

les. 



VERTEDERO.- Orificio 1ibre •n su parte superior formando una escota-

dura en una de 1as paredes o\m&rgenes de un dep6sito o curso de agua. 

Según que el nivel de las aguas inferiores sea más bajo o más alto -

que el de la escotadura, los VERTEDEROS se denominan libres o sumerg~ 

dos~ Cuando se establecen en un curso de agua, rí~, canal o acequia,_ 

pueden disponerse de maneras diferentes respecto a la dirección y se~ 

tido de la corriente. 
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VETERXNARIA.- Ciencia y ~rte de prevenir y curar las enfermedades de 

1os animales domésticos, aunque en nuestros días se ha dado a esta voz 

una extensión científica considerable, que abarca, además de la medi

c~na comparada, una parte ~mportant!s~ma de la econom!a soc~al y la 

agricultura y la totalidad de la zoofcnia. Comprende la VETERINARIA 

un conjunto de conocimientos que se aplican a la prevención y curación 

de las enfermedades, la higiene y la utilización de los animales 

domésticos, a la lucha sanitaria contra los epizootias, a la protec-

ción de la higiene humana en sus relaciones con las zoonosis o enfer-

medades tranmisiblcs de los animales al hombre, al control inspec--

c~6n de las car~cs, leches, percados, cte., al aumento de la r~queza 

pecuar~a y mejoram~ento de la m~sma med~ante las reglas zoot&cn~cas ~ 

inspiradas en la genética y en la fisiología, etc. 
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VETERINARIOS". pe 27,000 / S6lo 7 mLl Ejercen su ProfesL6nr 

~n México"' Urge .Mayor A.cerca.iuiento Entre Productores Pecua 

rios y Profesionales. 

De los 27 mLl mé6Lcos veterLnarLos regLstrados en 

la Confederación Unida Nacional Veterinaria, 10 mil se encu-

entran desempleados y una cantidad símilar laboran en diver-

sas actividades burocrSticas, dijo hoy a~uí el presidente de 

ese organismo, Alfonso SS.nchez l\ .. naya .. 

Los veterinarios zootccnistas se dedican a labo-

res administrativas, totalmente ajenas a su rama, debido a -

la carencia de empleos relacionados a su actividad en insti~ 

tuciones públicas, privadas y académicas, pese a tener la ca 

pacitaci6n suficiente Dara desarrollar sus habilidades. 

~l no encontrar empleo, algunos veterinarios co-

mienzan a laborar en empresas de diversos giros comerciales 

y otros se convLerten en ofLcLnLstas, y tal problema se agu-

diza cada día, pues a la profesión no se le da el valor que 

tLene, y por ello v1crde cad~ d~a campo en el proceso pro-

ductivo .. Falta acercamLento entre los productores pecuarL-

os y 1-os profesionales de esa ra1na, cor.1entó. 

Los siete mil restantes, ugre9ó se dedican a 1.a 
·_:'; 

industria =armacéutica, a la técnica de alimentos balancea-

dos, elaboración de productos minerales y vi tarninas, así e~ 

mo la producción de implementos y equipos para la ganadería. 
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Consider6 ur9ente poner en marcha acciones tendientes a dis 

minuir el desempleo eritre los veterinarios del país, porque 

en caso contrario, esa carrera en los centros universitari-

os puede ser cerrada y miles de aspirantes a estudiar esa -

disciplina quedarían frustrados. 

La organizaci6n diri']"ida por él, dijo Sánchez 

Anaya, ha presentado ante diversas instancias gubernamenta-

les varias propuestas pura pron1ovcr el acercamiento entre -

productores y profesionales de la medicina veterinaria, me~ 

diante progran1as de asistencia técnica integral en zonas rna;:_ 

ginadas, para el rescate de infraestructuras ociosGs. 

En varios estados de la República dijo por último 

se suscribieron acuerdos con las uniones re9ionales ganaderas, 

mediante créditos con Banrural y otras instituciones, para ~ 

fomentar la ganadería nacional. 



VIVERO.- Lugar destinado a 1~ mu1tip1icación y crianza de árboles ha~ . 
ta que llegan a desarrollo co'nveniente para poder trasladarlos al em-

plazarniento donde han de quedar definitivamente. Conveniencia de los 

viveros. Se apoya en razones agronómicas. Los cuidados que toda infa~ 

c~a neces~ta, su defensa contra acc~dcntcs meteorol6g~cos y depreda--

c~ones de hombres y an~males, se hacen f5c~lcs y econ6m~cos manten~en 

do los árbolitos agrupados. Mientras éstos utruvicsun su período de -

crec~m~ento ~mproduct~vo, el terreno de la futura plantac~6n puede --

ser aprovechado en otros cultivos. La división del trabajo, que todo 

1o abarata, ha intervenido en este cuso par~ dcsLlrrollar la industria 

de la producción de árbolitos separada del cultivo de los 5rboles ya 

plantados y de producción inmediata. Elección del emplazamiento de --

los viveros. Los viveros de &rboles deben cstublcccrse en las cerca--

nias de las grandes vías de comunicación y de las comarcas de gran --

producción arborícola. Respecto a las condiciones del terreno, situa-

ción y exposición del mismo, habrá que atenerse 1o que prescriban -

los tratados especiales referentes REPRODUCCION Y MULTIPLICACI0N DE 

PLANTAS. VIVERO DE ESTACAS-INJERTOS. El terreno adonde hayan de lle-

varse aquéllas para que enraícen ha de ser de buena calidad, bien ab~ 

nado y con riego; su situación, en ladera suave, expuesta al S.; que 

no estanque el agua; y su constitución, algo silicea; circunstancias 

que permitirán su buen calentamiento, el cual favorece la soldadura 

del injerto. Para la plantación se abrirán pequeñas zanjas gemelas a 

0,40 m., separadas dos a dos por fajas de 0,60 a 0,70 m. En aquéllas 



se co1ocan y entierran las estaquillas con 1os cuidados prescritos p~ 

ra· esta operación (Vu ESTACA)º Los cuidados de entretenimiento consi~ 

ten en binas, riegos, aporcados y tratamientos anticriptogámicos. Los 

riegos han de ser sólo los indispensables. Otro cuidado especial debe 

ser 1a vigilancia para evitar e1 franqueamiento de las plantitas. En_ 

el otoño suelen estar ya suficientemente enraizadas para librarlas p~ 

ra su transplantes" 
') 

/} .. -· . /~ /.' . : .... 
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VJ:_VJ:ENDA.- fr_,Derneure, 1o;;iis; it., Albergo; _i., Dwe11i.ng, hab.itance--; 
1 

a., Wohnung .. (del lat .. vivianda, t .. f .. de -dus, p:...t .. de vivere, vivir). 

f. Morada, habitación .. Género de vida o modo de vivirº Etnogr. e Hist .. 

La vivienda suele estar en armonía co el grado de civilización de los 

que 1~ disfrutan~ Los rigores de las excesivas temperaturas y el aco-

samiento de las Licr~s impulsaron a los hombres a buscar refugio en ~ 

las grutas y en las cavernas .. Estas fueron las viviendas de los hom--

bres cuaternarios .. Los habitantes de las regiones siberianas, como -

los lapones, samoyedos, etc., construyen cabafias, frecuentemente c6n~ 

cas, con p&rt~gas enlazadas por arr~ba y cub~ertas de corteza de Sr--

bol y c&spcd. Los csqu~males, kanchadals y otros pueblos boreales for 

man sus viviendas con t~mpaños de hielo .. También existen las ciudades 

lacustres o poblaciones c<lif icadus sobre pilares en las aguas tranqu~ 

las de un lago o de un río, y las viviendas construídas en los gigan-

tescos árboles del Africa central. hntcs de la conquista romana, los 

pueblos de la Galia hubitub~n ordinariamente cabañas cilíndricas o --

rectangulares construídas con ramas, piedras y barro. La cabaña cilí~ 

drica y forma de colmena es hoy la característica de las poblacio~ 

nes negras de todo el Africa y de regiones de Oceanía y de la Nueva 

Caledonia. Una parte de la población del N. de Africa y de Asia era 

nómada y necesitaba un albergue fácilmente transportable; y lo encon-

tró en la tienda de piel, de fieltro o de lonau Con la civilización -

aparece la verdadera vivienda construída con materiales más duraderos, 

como la piedra y el ladrillo. 
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WARPING.- Procedimiento de colmateo que puede utilizarse en ciertos 

estuarios de ríos 

Para el WARPING 

y muy empleado en Inglaterra y Norte de Francia. 

utiliza el agua cargada de materiales de suspcn---

sión y arrastre en el momento en que el remanso producido por la ple~ 

mar el estuar~o es m5x~mo. Los campos somct~dos al WARPING~basta -

que estén defendidos su perímetro por un d~que de t~crr~ o de t~e-

rra y piedras de 9rucso y ~ltur~ adccu~dos, el cual se practican -

dos boquetes, uno de entrada en el lugur m5s elevado y otro de salida 

en el punto más bajo, que pcrm~tcn efectuar dos veces al día, s~gu~e~ 

do las mareas, las operaciones de encharcado y dcsague. En ciertos -

WARPINGS ingleses se ha conseguido ganar para el cultivo campos dista~ 

ciados hasta 6 km. de la desembocadura del río, con depósitos de 50 -

cm. en un solo año. 
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XANTOFILA .. - Materia colorante amarilla que se forma en las plantas 

_!;/ 
ah y.Ladas que crecen en las obscuridad- Se encuentra contenida en unos 

gránulos pálidos llamados xantoleucitos y se desarrolla con mayor in-

tensidad la luz cuando la temperatura es bastante baja: 2-4ºen la 

avena, 6-10ºen la alcachofa y el g~rasol, 9-10ºen los fr~joles y la 

calaba:::a, etc .. , cond~c~6n de que s6lo actGc la m~tad menos refrang~ 

ble del. espectro. 

L' .. : .:\ I/'· 

.. 



XENOFOBIA.- (De1 gr. xénos, extranjero, y phobéo, espantarse) f. 

Odio, repugnancia u hostilidad hacia 1os extranjeros. 



XEROFAGIA.- Uso exc1us~vo de a1~mentos secos; r€g~men seco. v. REGIMEN. 



XEROFILAS.- Denominación ap1icada a 1as plantas muy exigentes en calor 

e insensibles a ia fa1ta de humedad, que pueden resistir grandes se--

., qu~as. 



XILOFAGO,GA.- (Del gr. xy1on, madera, y phagein, comer). adj. Zoo1. 

Dícese de 1os insectos que roen la madera. 



XILOFAGOS.- Denominación que se aplica a ios insectos que se a1imen--

tan de 1os tejidos ieñosos de ias plantas y que viven 

verdes o muertas. 

en las maderas 



XILOMETRIA.- Ciencia que trata de ia determinación de1 voiúmen de ios 

árbo1es, en pie o apeados, o de sus distintas partes, como tronco, r~ 

maje, corteza, etc., así como de ios roda1cs o masas que forman natu

ralmente, y por 10 tanto, de las existencias maderab1es y icñosas de 

un monte. (V. DENDROMETRIA, EPIDOMETRIA, M~SA Y MO~TE). 



XOCOYOTE.- ~De1mex~cano xocot1, fruto verde, y yot1, des~nenc~a para_ 

formar nombres abstractos). m. Méx. E1 más joven de ios hijos. 



XOCHITEPECu (De1 mexicano xochit1, flor¡ tepet1, cerro, y co, en) Geogu 

Muñicipio de México, en e1 Estado de More1os; 14,069 habitantesº Vi11a 

cab. de1 rnun. de su nombre; 1,291 habitantes. Producción agrícola. 



'·, 
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XOCHITLAN.- (Del mexicano xochit1, f1or, y tlan, entre) Geog. Munici-

p~o de M&x~co,en el Estado de Puebla;,6,035 hab~tantes. - DE ROMERO 

RUBIO. Villa cab~ del municipio de su nornbre;f2,743 habitantes. Pro-

ducción agrícola. 
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XOCHISTLAHUACA.- (Del mexicano xochitl, flor; iztac, cosa b1anca; hua, 

1os que tienen, y can, lugar) Geogu Municipio de México, en el Estado 

de Guerrero; 4,360 habitantes. Pueblo cabu del municipio de su nombre; 

1,866 habLtantes. ProduccL6n agr~cola. 



YANTAR~- (Forma substantiva de yantar) m. Cierto tributo que pagaban,_ 

generalmente en especie, los habitantes de los pueblos y de los dis-

tritos rurales para el mantenimiento del soberano y del señor cuando 

transitaban por ellos_ A veces se conmut~ba en dinero. Prestaci6n en

fitéutica que antiguamente se pagabun en especie, y hoy en dinero, nl 

poseedor del dominio directo de una finca, y consistía. por lo coman, 

en medio pan y una escudilla de habas o lentejas 

da. U. aún en algunas partes. 

ant- Manjar o vian-



,. 

YEGUERO.- Persona encargada de cuidar 1as yeguas. Gcner~lmente el YE

GUERO at~ende c~ncuenta yeguas con su correspond~ente semental. S~ la 

yeguada s~gue un r6g~men m~xto, este nGmero es mucho menor, no pasan

do de veinticinco. En ia temporada de verano los YCGUEROS comunales 

11egan a cuidar cien cabezas y más en régimen de pastoreo. V. HIPOLO-

GJ:A. 



YEMA.- Organo vegetal que se inicia en le extremo de las ramas y en 

1as ax~las de las hojas y al crecer se 

piezas protectoras imbricadas y parecidas 

redondeando, recubierto de 

escamas y en cuyo interior 

se van formando los brotes foli5ceos y los brotes florales que oportu

namente separan las cubLcrtas y salen al exterior. La YEMA es para las 

ramao y para cada período vegetativo lo que la DcmLlla para el vegetal 

entero. El conjunto de las piezas protectoras denomina p6rula y es-

tá recubierto de borru o de viscosidad que sirven para proteger su 

~nterior durante el inv~erno, pues en nuestros países templados las Y~ 

MAS, que se inician y apuntan desde el principio <lcl verano, no llegan 

a abrirse hasta la primavera siguiente, permaneciendo aparentemente in 

activas durante la estación fría. 



YODO.- Vcter. Metaloide en forma de láminas de color gris negro y br~ 

110 metálico, secas, rómbicas con o1or particul.:l.r, ~uc calentadas de~ 

prenden vapores violados y colorean de azul una solución de almidón, 

soluble en unas cuatro mil partes de agua en nueve de alcohol vinico, 

en el &ter, cloroformo y sulfuro de carbono. Se obtiene del salitre 

de Chile, de ciertos fucos y varees de las costas de Francia, Ingla-

terra, Noruega y Jap6n y del agua de mar (1 •300,000), existiendo adc

m&s en las algas y csponjao marinas, en ciertos hongoH y verduras, 

etc_ Casi siempre va asociado al sodio al magnesio. Su acci6n anti-

s&ptica y la cualidad de ser absorbido por la piel infacta le permi--

ten llenar un sinnúmero de indicaciones muchas enfermedades. Se 

usa como antiséptico y desecante en forma de tintura de yodo en las 

gangrenas, arestín m.:iliqno, J}ododcrm.:..J.t.it_is purulcnt.:i, t.i1l.a t:onsurante, 

sarna, actinocicosis, erispclas y flemones, etc., y tambiGn se usa --

con eficacia para ascptizar el campo operatorio y las manos del oper~ 

dor antes de toda intcrvenci6n quirGrgica; como flog6gcno en forma de 

tintura o de pomada yódica; como fundente y resolutivo, en las nepla

sias, periostitis cr6nica, tcndonitis, vcriartrltis y artritis en el 

bocio, quistes, fistul.:i.s, alif.:i.fcs, hidrocele, etc .. ; como cáustico, 

en el cáncer de la r.:i.n.ill.::i., eczcm.:is y p.::i.p.i.lomu.s crónicos~ Pi.l interior 

se usa muy poco, pues ofrecen menos peligros los yoduros, pero en los 

casos de intoxicaciones por los alcaloides o por el &cido f&nico se 

emplea en forma de tintura~ 



YOGURT.- Leche de búfa1a, oveja, agriada y preparada en 

ca1~ente. Despu&s de herv~da y enfr~adahasta45° se 1e afiaden 1os g&r-

m~nes apropiados con leche exprimida y añeja. El conjunto se coagula 

en una vasija envuelta en pieles y se obtiene una masa sólida y porc~ 

1&n~ca. Para esta transformac~6n bastan unas ocho horas. La masa de 

concentra por cvaporac~6n hallta rcduc~r1a 1a m~tad. E1 agente asen-

c~a1 de1 YOGURT favorece 1a d~gest~6n ~ntestlna1; el &cldo l&ctlco que 

contiene obra antiséptico y excitante del intestino, evitando ia 

formación de toxinas y las fermentacionesD 



YUGADA.- YUNTA. Espacio de tierra de 1abor que se puede arar con arado 

común tirado por una yunta de bueyes en una jornada de trabajo. En -

ci~rtas comarcas, medida agraría de va1or ligeramente superior a 32 

hectáreas .. 



YUNTA.- Pareja de bóvidos que trabajan uncidos a1 mismo yugo. Ei es--

fuerzo y 1a ve1ocidad media de trabajo que una 

proporcionar es, 
• 

según Conti: 

Yunta de 1.200 kg. peso vivo 

de 1.600 kg. 

Ve1ocidad 
de trabajo 

0,70 

0,70 

YUNTA de bueyes puede 

Esfuerzo 
medio 

120 kg. 

150 kg. 
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YUYOS.- Arg. Ma1as híerbas, p1antas adventicias que crecen espontáne~ 

mente en ios cu1tivos. 

' 



ZAFRA.- Recolección de la cafia de azúcar. Fábrica de azúcar. En la 

Argentina, época de1 año en que se recoge y vende e1 ganado. vasija 

de metaL, ancha y poco profunda, con agujeros en eL fondo, en que Los 

' vendedores de aceite colocan las medidas para que escurran. Vasija --

destinada a guardar el. aceite, de forma y tamaño sumamente variables 

según las ragioncs. Las pequena~ ZAFRAS son sLcmprc da hoja da l. ata 

y ordLnarLamcntc de forma troncoc6nLca, proLongad~ L._:::irt.~ '.";U["e--

rior por un gollete cilíndrico de pequeño diámetro, o forma de 

tronco de cono con su base mayor hacLa arrLba, formando embudo para 

poderl..as ZAFRAS de gran tamaño, aparte algunas local.ida 

des en que guarda el. aceite tLnajas de barro vLdrLado, son tam-

bL&n da hoja de Lata de espesor proporcLonado a sus dLmensLones. Con~ 

tan de cuerpo cilindrico fondo pLano que en su parte superLor 

termina en tronco de cono y el gol..lete cilíndrico de remate. Si no 

son de dLmensLones demasLado grandes, LLcvan dos asas LateraLcs para_ 

su manejo y remoción. Algunas ZAFRAS de grandes demensiones están pr~ 

vLstas de un tubo de vLdrLo cxterLor que LndLca cL nLvcL dcL accLtc. 

El aceite se extrae por la boca del goiiete mediante un cazo de mango 

largo, que cuando no se usa se conserva en el interior de la ZAFRA 

col.gado del gollete por un gancho apropiado. 



ZAXNO,NAo- (De1 árabe hain, traidorº) adjº Traidor, falso, poco segu

ro en el trato .. Apl..Ícase a cualquiera cabal..l..cría que da indicios de 

s~r fal..sa. Aplícase al caballo o yegua castaño obscuro que no tiene 

otro co1orQ En el ganado vacuno, el de col..or negro que no tiene nin-

gún pelo blanco .. A LO ZAINO, O DE ZAINO .. m. adv. Al. sosl..ayo, recatadamente 

o con aLguna ~ntenc~6n- U. m. con ei verbo m~rar. 
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ZALEAª- (De1 árabe caleha, pelleja) f. Cuero de oveja o carnero, cur

tído de modo que conserve la lana; sirve para preservar de la humedad 

y ~ei frío. 



ZAMBO, BA.- (Del lat. scambus, y éste del grº skambós, que significan 

lo mismo.) adj. Dícese de la persona que por mala configuración tiene 

ju~tas las rodillas y separadas las piernas hacia fueraQ Dícese en -

América del hijo de negro e india, o al contrario. 
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ZANJA.- Excavación artificia1 en 1a que predomina sobre 1as otras una 

dimensión en sentido horizonta1. Las paredes están formadas por ta1u
~ 

des de inc1inación proporcionada a 1a natura1eza de1 terreno o de 

1as obras de contención que 1o sostengan. E1 fondo tiene forma adecu~ 

da al uso a que la ZANJA se dest~na• convexo con cunetas en el caso 

de tratarse de caminos carreteras, plano o c6ncavo sa trata de 

desagucs canales de r~ego, separac~6n de f~ncas, etc. La excavac~6n 

de 1as ZANJAS puede efectuarse a brazo por medio de pico y pa1a, con 

palas y barrenas neum&t~cas o el&ctr~cas, por med~o de m&qu~nas de 

dragado a cuchara o de tenazas o con 1a ayuda de excavadoras de zan--

jas automóvi1es, dotadas de noria de cangi1ones excavadores. 



l 
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ZAPAPICO.- Intrurnento emp1eado muy frecuentemente en las obras de ex-

cavación; consta de un mango cilíndrico de madera que se encaja en u~ 

' cubo de hierro que posee dos brazos: uno terminado en punta acerada y 

otro tcrm~nado en 1&m~na de corte hor~zonta1 como e1 azad6n. La 1ong~ 

tud de corte de esta lámina suele ser de 7 B cm. El obrero maneja 

el ZAPAPICO, bien como pico, utilizando la extremidad puntiaguda, 

cuando el terreno es bastante duro, bien como azadón, utilizando la -

parte plana, cuando la excavación resulta más fácil. Los Zapapicos 

preferidos los picos ordinarios en la excavación de trincheras y de 

laderas, causa de la menor longitud de sus mangos, que los hace más 

manejables. 



ZAPOTECAª- m. Etnogr. Uno de 1os pueb1os más civiiizados y poderosos_ 

de México que 1os españoies encontraron en e1 nuevo continenteº Sus m~ 

numentos, que son grandiosos, tienen elementos comunes con 1os de 1as 
• 

civi1izacioncs del 5. Parece que ios zapotecas, a ia 11egada de 1os 

espafio1cs, formaban una rnezc1a de razas de1 N. y de1 s. Se sabe muy 

poco respecto de su origenº 

,. ,. 



ZARANDARº- tr. Limpiar e1 grano o 1a uva, pasándo1o por 1a zaranda. 

Co1ar e1 dulce con 1a zaranda. fig. y fam. Mover una cosa con prisa, 

1i9ereza y faci1~dad. fig. y fam. Separar de 1o común 1o especial y -

más precioso .. 
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ZAVALA, SILVIO, nació en Mérida, Yuc. en 1909. Doctor 

en derecho (1931) por la Universidad Central de Madrid; fue be

cario de las fundaciones Guggenheim y Rockefeller. Ha sido: co

laborador de la Sección Hispanoamericana del Centro de Estudios 

Hist6ricos de Madrid; 6ecretario del Museo Nacional, fundador y 

director de la Revista de Histori.:l. de .Z\.mérical ....Director de l.:i 

Biblioteca Histórica Mexicana de Obras Inéditas; ~undador del 

Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México; catedrá

tico en la Facult.3.d de Filosofía y Letras de la UNAM, Director 

del Museo Nacional de Historia, jefe de la Sección de Educación 

y Cultura de la Organización de las Naciones Unidas y ~mbajador 

en Francia, donde le conocimos. Allí realizó una obra de gran -

altura pues er.:l. considerado en alta estima por su cultura y con~ 

cimientos históricos de México y del mundo. Es miembro de El Co 

legio Nacional y de la Academia Mexicana de la Historia. Es autor 

de: Los intereses particulares en la conquista de lu. Nueva Espa-

ña ( l':: 33) Las instituciones jur~dicas en la conquista de Am6ri-

ca (1935) i La encomienda indianu. (1935)j La UtopÍG de Tomás Moro 

en la Nueva España y otros estudios (l937)~ Francisco del Paso y 

Troncoso: Su misión en Europa, 1892-1916 (1938); Fuentes pura 1.a 

historia del trabajo en Nueva España (en colaboración con Mar~a-

Castclo; 5 vals., 1939-1941) De encomiendas y propiedad territ~ 

rial en algunas regiones de la América Española ( 19 40) ; Ideario 

de Vasco de Quiroga (1941), "Independencia" y "México Contemporá

neo", en Historia de América. (ts. VII y XI, 1940-1941); The 

Spanish Colonization of America (1943) 

Spanish Colonizacion of Amcrica (1943) 

New view points on the 

El Norte de México y el. 



' 
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Sur de 1.os Estados Unidos¡. :servidumbre natural. y 1.ibertad cris

tiana según 1.os tratadistas español.es de 1.os sigl.os XVI y XVII 

(1944): Ensayos sobre 1.a colonización española en América (194t. 

Contribución a 1.a historia de las instituciones colonial.es en 

Guaterna1-a ( 1947) , .. Síntesis ai:=:_l.a l_:!_=b_~_!:.._s>~-~9:._ ª-'?-~---P~~p_l:_9 ___ 1}1_~~.i.s:_~_Q_ 

(1947), La filosofía política en la C<?_!.151~~-9-9--~~§:i;:j""~-ª-- .. <~: 

Ordenanzas del. Trabajo. Sic¡_~~~~VII_~U.l.; Estudios Ind 

~(19~~.2.ci:. América en el. espíritu francés del. sigl.o XVIII (19 

y Progr.::ima de historia de Amé.rica en l.:i época col.oni<:J.~ __ (196_1). 

los últimos anos (1990) cooperó a que se le hiciera un monumen 

en Patzcuaro, Michoac&n a Don Vasco de Quiroga, que tanto lo m 
s~l<:?\.'\dc~ 

rece. Lo que se dice de él. como historiador e-~ verdad-Y).-justici. 



-
ZEVADA, RICARDO, J., n. en la ciudad de México en 

1904. Estudió primaria en el Estado de Colima y en el Distr~ 

to Federal, 1a educación preparatoria, teneduría de libros en 

Pachuca y derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, 

donde se titu16 en 1925. Allí mismo enseñ6 derecho adrninis-

trativo (1927-1934) Il.:i. sido: jefe de o.bogados del Comité 

Liquidador de los Antiguos Bancos de Emisión b~jo las órdenes 

de su maestro el Lic. Don Narciso Bassals en (1930), jefe 

del Departamento Legal del Banco Nacional Hipotecario Urbano 

y de Obras Públicas (1933), director general de crédito de la 

Secretar~a de Hacienda (1934), consejero de la embajada en 

Londres (1936), jefe del Departamento de Crédito del Banco 

Ejidal (1937) y vocal ejecutivo del Comité Regulador del Mer

cado de las Subsistencias (1938-1940). 

En 1941 se dedic6 a las actividades bancarias priva 

das y fundó 

ta fines de 

el Banco del Ahorro 

19 58. De 1965 fué: 

Nacional, el cual dirigió ha~ 

presidente del Banco del Aho-

rro Nacional y consejero o director de las siguientes empre

sas: SkyLine, Alkürncx, Rigar, síntesis Orgánica, Derivados 

Maleicos, Industrias Derivadas del Etileno, Inmuebles Tlal

pán, Casas América, Inmuebles de la Ciudad de México, Cornpa

fi~a Azucarera del Río Guayalejo, Compañía Azucarera de Los -

Mochis, y Compañía Mexicana de Seguros La Equitativa,. Fue 

tesorero del Patronato del Centro de Estudios Avanzados Y de 



2. 

la Investigaci6n Científica del IPN y patrono del Instituto 

'Nacional de Astrofísica, Optica y Electr6nica. Fue por mu-

chas años patrono de ios trabajadores de las minas de Angan

geo Michoacán, a quienes ayud6 siempre hasta su muerte~ 



ZONA.- fr. e í .. , Zone; it., Zona; a., Zone, Gurte1, Landstreifen. 

(De1 1at. zona, y este de1 gr .. zóne, ceñidor, faja.) f. Vista o faja. 

Ext. considerab1e de terreno que tiene forma de banda o franja. Geog. 

' Cada una de las cinco partes en que se considera dividida la superfi-

cie de la Tierra por los trópicos y los círculos polares. Geomº Parte 

de de la superficie de la esfera, comprendida entr0 dos planos paral~ 

los u 



ZONA DE RIEGO.- Llámase así a la extensión de terreno situada a más 

bajo nivel que una toma de aguas posible (canal, embalse, derivación, 

minas, fuentes, etc~) y susceptible de ser regada eficazmente con el_ 

agua procedente de la misma. Las condiciones que más poderosamente_ 

influyen en la fijación de la ZONA DE RIEGO corespondiente o más pro

picia para una toma de aguas determinada son: la calidad de los terre 

nos, en cspcc~al su pcrmcab~l~dad, fac~l~dad de desague, grueso de 

tierra vegetal, 0tcº; la Uistaci~ o alejamiento de los mismos ul manan 

tial o toma, y finalmente la clase de cultivos que se deseen estable

cer, lo cual influirá reduciendo el área aprovechable en razón de las 

exigencias en agua de los mismos. 



ZOOGEOGRAFIA.- Ciencia que se ocupa de la distribución geográfica de 

1os organismos, es decir, de la manera según la cual se hallan repar

ti~as las especies o sus agrupaciones, como géneros, familias, etc., 

en los diversos países del mundo. La ZOOGEOGRAFIA trata de explicar 

racLonmlmente c6mo se han d~semLnado las especLes por el globo. La 

preScncia de una especie en determinado lugar depende primeramente del 

pasado ~eol6gLco y paleontol6gLco del mLsmo, y en segundo t&rmLno, de 

sus actuales cond~c~oncs clLm&tLcas, bLol6g~cas y gcol6gLcas Las 

dLcLones de sal~n~d3d, .temperatura y corrLcnte el agua 

Lmportanc~a paru la actual dLstr~bucL6n de los an~males acuStLcos. 

Aunque estS unLversalmentc admLt~da la exLstencLa de d~versos d~strL

tos faunist~cos que se han caracterLzado por la ~nfluenc~a de los fac 

tares mcnc~onados, ofrccLcndo l•oy numerosos tLpos zool6g~cos que les 

son propLoa, no es menos cLcrto que la dLvLsL6n del globo distritos 

zoogcogr.::Í.f.ico:c:; puede hacerse sat~sfactor~amcntc para todos los tL-

pos zooló9icos. En 1858, P. L .. Scl.:itcr dividió el mundo seis regi~ 

nes zoogcogrdficus, saber• reg~6n paleSrt~ca, rcgL6n ctL6pLca, 

y r e g i ó n n !=.! 1..) t:. r 5 p i -

ca; todas ellas subdividian en varias subregioncs. Esta -

dLv~sL6n, la primera racLonal que se ha publLcatlo, convenLa partLcula~ 

mente para los mamifcros; las aves, por ejemplo, no quedaban asf bien 

defLnLtlas ~oogcogrSfLcamcntc, Otras tentatLvas se han succdLdo, sLen

do de Lnter6s la dLvLsi6n de MobLus que consta de once dLstrLtos, por 

ia ad~cL6n de los s~~uicntcs, chLno, medLtcrr5nco, neozcland6s, polar 

ártico y polar antártico. Actualmente ha progresado enormemente la -

ZOOGEOGRAFIA guiándose por el concepto biológico, en lugar del siste

mático, al estudiar las diversas faunas~ 



ZOOGEOGRAFIA~ LA FAUNA.- Conjunto de animaies que pueb1an determina

da extensión de la Tierra. La investigación de la fauna constituye 

uAo de los capítulos más interesantes de la zoo1ogía. Los estudios 

faunísticos tienden a precisar el número y la diversidad de especies 

animales que en un momento dado viven en una área específica; y a e~ 

plicar el porqué de esa composición, mediante el análisis del origen 

de los dcstintos animales y de las relaciones que guardan con agrup~ 

cioncs de otras regiones del planeta. El término fauna es utilizado 

muy a menudo con significados un tanto diferentes. Para algunos auto 

res esta palabra significa el conjunto de especies animales con una 

posición geográfica común, independientemente de sus orígenes y rela 

cienes, por lo cual utilizan el vocablo horofauna para determinar al 

conjunto que tuvo un centro de origen, a partir del cual irradiaron 

las especies !•aci~ otros puntos en determinadas épocas geológicas. 

La fauna del terr~tor~o nac~onal es el resultado de una scr~c de ho

rofaunas que llegaron a M~x~co en determ~nadas &pocas geol6g~cas. Pa 

ra otros autores fauna es sinónimo de región zoogcográfica; ésta, sin 

embargo, ante todo una extensión de la Tierra, caracterizada por 

una fauna de donde se sigue que no pueden ser equivalentes dos térmi

nos cuando uno de ellos cont~ene al otro. Igual objcc~6n se ha hecho 

a quienes atribuyen el mismo significado a fauna y 

ca. Esta es una Srca donde las especies animales 

región fauníst~ 

vinculan con de 

terminadas formaciones vegetales, pero de las que sólo son una de 

sus características~ El señalamiento de los límites de distribución 

estos ~mpo¿tantes conjuntos de espec~cs es mater~a de la ZOOGEOGRA-

FIA~ Las especies endémicas, cuyas relaciones con faunas del norte o 



dei sur son un tanto obscuras, tíenen un 1argo historia1 evo1utivo. 

Los peces, ios anfib~os y los repti1es 11egaron a territorío rnexica-

n~ en remotas épocas geológicas, durante e1 Cenozoico, y desde ento~ 

ces han evoiucionado e irradiado iocaimente, aunque en forma secund~ 

ria. Las a1tip1anos, ias mesas Centra1 y dei Norte y ias tierras ai-

tas de Chimpns han sido escenarios de esa radicaci6n y hoy tienen --

faunas de capccLcs cnd&micas. En ei siguiente cuadro se resume ia -

distribuci6n de ias especies que se mencionan en ci texto. Est&n in-

ciuidas, Gnicamentc aqueiias cuya &rea de distribuci6n queda compre~ 

dida dentro de las tierras emergidas, exc1uy6ndose ias especies mar~ 

nasQ SÓ1o para estos efectos, se ha dividido el país en 10 regiones: 

1. Pen!nsuia de la Baja California, que comprende tanto e1 est~ 

do como e1 terrLtorio. 

2Q Mesa del Norte, que comprende 1os estados de Chihuahua, Coa~ 

ui1a y Durango, y parte de Nuevo León, Zacatecas y San Luis 

' 3~ Mesa Central, que comprende ios estados de México, M~choacán, 

Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Aguascalientes y Tiaxcala; 

parte de PuebLa y el Distrito Federal. 

4. Aitipiano chiapaneco, que comprende 1as partes eievadas de -

s. Sierra Madre Occidental, que abarca ias tierras elevadas de 

16~ estados de Sonora, ChLhuahua y ourango, y parte de JaiL~ 

co, Sinaioa y Nayarit. 

6. Sierra Madre Oriental, que comprende las partes e1evadas de_ 

1os estados de Nuevo Lc6n, Tamau1ipas, San Luis Patos~, Ver~ 



cruz, Hidalgo, Puebla y Oaxaca. 

7. Sistema Volcánico Transversai, que abarca 1as tierras eleva-

das de Michoacán, México, Moreios y Puebla. Esta región está 

limitada Únicamente las formaciones montañosas dispuestas 

de es te a O•-' ..>te. 

Bo Planicie costera del Océano Pacífico, que comprende ias par-

tes bajas de ios estados de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalis-

ce, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 

9. P1an~c~e costera dc1 Go1fo de M6x~co, que comprende 1as par-

tes bajas de los estados de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, 

y parte de Ch~apas y Campeche. Tanto esta rey~5n como 1a an-

ter~or se cons~dcran arb~trar~amente como un~dades. 

10. Península de Yucatán, que abarca Yucatán, Quintana Roo y 

parte de Campeche. 

TcLtaflls 'redan -pni;J.:i_S'=eus 

A.l..gansea.--1.a.cu.s....tr....i.s 

Notropis-. a...z.tecllZ 

Carpiod__e_s_-:..·. _C:.::~·_.i;p.j_q e 1 apg.a .. 1::-\rs 

Mbxcrst-oma- au s·t-±-n urn 
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ZOOLOGIAo- fro Zool.ogie; it., Zoo1ogia; i., Zoo1ogy; a., Zoo1ogie, 

Tierkunde. (De1 gr. dsóon, anima1, y 1Ógos, tratadoº) fn Parte de 1a_ 

Historia natural, 

• 
que trata de l.os animal.es. La zool.ogía 1a parte 

de l.a ciencias natural.es que trata de los animal.es. Cuando se atiene 

a su descripción exterior, se llama descriptiva; si se 1imita a el.as~ 

ficar los seres por categorías ordenadas, se denomina sistem5tica; al 

comprender el estudLo del organLsmo exam~nndo sus diversas partes, 

constituye la anatomía; cuando no considera más que los tejidos, lle-

va el nombre de histología; si sigue el desenvolvimiento del ser en -

su pr~mer desarrollo, a partLr del huevo, es la embr~ología. El m~smo 

estudio de los seres en todas las manifestaciones de la vida 1.1.:ima 

bLología. La bLología comprende, pues, en sí sola l.a mayor parte de 

1.os conocimientos zoológicos, apoyándose primero sobre la zoología 

sistemática, puesto que, antes de cstudiur l.a organi=ación, desarro--

11.o y funcionamiento de un ser, hay necesidad de trasladarl.o en principio exaE_ 

tarnente a una de 1.as categorías de 1.a cl.asif icación, partiendo del ti 

po para llegar la especie. Con arreglo esto, l.a historia evol.uti-

va constituye la ciencia completamente moderna, el transformismo, y -

que, cual.quiera que sea 1.a opinión formada de el.la, ha sido el. manan-

tial. de los mayores progresos hechos por la Zoología en estos Últimos 

tiempos .. 



ZOOMETRIA.- Estudio de las rnunsuraciones de 1os anirna1es. Las medidas 

de,ios animales toman con fines diversos: para su reseña individual, 

para deduc~r el promed~o de una raza, establecer la escala de crec~m~e~ 

to, relacionar las medidas con el peso, determinar la armonicidad de 

los individuos, establecer índices, etc~ Para efectuar las mediciones 

se emplean barras rígidas, compases y cintas: las primeras suelen 

plearse para determinar la alzada y la anchura de las regiones superio

res del cuerpo; los compases, para la medición del cráneo, y las cintas, 

para los perímetros La alzada se aprcc~a tres regiones distintas: 

cruz, m~tad del dorso y pelv~s¡ las anchuras que se m~dcn son la de los 

costillares y la de la grupa; la longitud expresa pro mcnsuraci~ 

nes, la esc&pulo~squ~al y la de la grupa¡ los per~mctros que se m~den -

son el torácico, el abdominal, el péLvico y el de la caña; en la cabeza 

se toman las med~das de la long~tud total y la anchura total desde las 

regiones más elevadas o las de mayor amplitud, respectivamente; también 

se consideran muchas veces las mcnsuraciones de longitud y anchura de -

la cara y el cráneo. La relación entre dos o más mensuraciones se cono

ce con el nombre de Índice. 



ZOOTECNIA.- Ciencia de 1a industria1ización de ios animaies domésticos. 

Este término fue inventado por el conde de Gasparin en 1843. La mayoría 

de~los autores dividen ia ZOOTECNIA en genera1 y especiai. La primera 

trata de la variación, herencia, individualidad, reproducción, aliment~ 

ción, producción de jóvenes, de leche, de carne y grasa, trabajo y mé~ 

dos de fomento. La segunda ocupa del estudio de las razas y del modo 

de explotacL5n dccada una de ellas. El profesor Rossell y VLl& dLvLde 

la ZOOTECNIA una introducción y seis capítulos. La introducción exp~ 

ne la hLstorLa de la ganaderra, su estado mundLal y nacLonal y el plan

teamLento del problema de la produccL6n anLmal. El caprtulo prLmero se 

halla dedic~do a los sujetos de estudio (razas) el segundo, a lu infor 

macL6n del capLtal bLol6gLco (reproduccL6n y herencLa); el tercero y 

cuarto, la ~cción ü~l medio (~daptación, gimnasia funcional y alimen-

tación); el qu.into, las producciones (cría, recría, carne y grasa, 

lana, leche, huevos y trabajo), y el GltLvo, al fomento de la ganaderra. 

Los autores que, por sus t~ubajos de investigación o de sínteses, más 

se han distinguido este asunto son: Gayot, Magna, :·Ia.1..et, Rutimeyer, 

WackerllLn, Kellner, PLetrement, Keller, Sanson, Baron, CornevLn, Mars

chi, Vilsson, Dechambre, Arcnander, Pirocchi, Voitel..lier, Frateur, 

Duerst, Wallace, Fael..li, Zwaenepoel.., etc. 



Zumárraga, Fray Juan de. Nació en 1468 en Durango, 

(Taviera de) Vizcaya España y muri6 en la ciudad de México 

en 1548. Fue un notable franciscano (primer obispo y des-

pués ar~;obispo de México.) Se orden6 en la Provincia de la 

Concepci6n cerca de Valladolid. All~ desempefi6 mdltiples 

cargos; guardian, oídor e inquisidor. Realizando esta últ~ 

rna funci6n se le seleccionó como Obispo de México, llegando 

a11.o de 1528. Duruntc su cstanciu tuvo a este país en el 

grandes problemas con las autoridades civiles y cclesiáti-

cas corno defensor de los indios. Regresa a España (Vallad~ 

lid) a consagrarse aprovechando tal situaci6n para aludir a 

los cargos que se hacen siendo absuelto y felicitado por su 

obra humanitaria. Corno Obispo de México sigue realizando su 

obra en favor de los naturales por lo que es promovido al 

arzobispado; y, es en esta situaciún cuando realiza la mas 

importante obra social y culturul de su fecunda existencia: 

Funda los colegios de sant~ cruz Tlultelolco, San Juan de 

Letrán y la Universidad. Sus publicaciones don fe de su 

cultura y humanismo: Doctrina cristiana (Breve) en 1543; 

Doctrina Breve muy provechosa (l544); Tripartito del Cris

tianismo y consolatorio del mismo año de 1544; y en fin 

Regla Cristiana Breve (l547). 

muere ":I:l l548. 

Todas impresas en México 
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ZURRA.- f ª Acción de zurrar 1as pieles. figQ y famª Castigo que se da 

a ~no, especialmente de azotes o golpesº fig. y fam. Contienda, disp~ 

ta o pendencia pesada, en q~e algunos suelen quedar maltratados. figª 

y famº Continuación del trabajo en cualquier materia, especialmente -

1eyendo o estud~ando. 



ZURRAR.- (En port., surrar.) tr. curtir y adobar 1as pieles quitándo-

1es el pelen figª y fam. Castigar a uno, especialmente con azotes o 

go~pesº fig. y fam. Traer a uno a mal traer en la disputa o en la pe~ 

dencia o riña. fig. y fam. Censurar a uno con dureza y especialmente 

en públicoº ZURRA, QUE ES TARDE. expresión fig 0 y fam. con que se za

hiere la impertinente insistencia de uno en alguna cosaº 



ZURRON.- fr., Panetiére; it., Bisaccia; ie, Game-bag, pouch; a., Bro~ 

sa~k. (Dei ár. surra, boisa.) m. Boisa grande de peiiejo, de que reg~ 

1armente usan los pastores para guardar y 11evar su comida u otras ca 

sas. ·Cualquier bolsa de cuero~ Cáscara primera y más tierna en que e~ 

tán encerrados y como Uef8ndidos y guardados algunos frutos, para que 

lleguen a su perfecta sazónª 



APENDICE UNICO 

i. Tratado de Libre Comercio y ia Agricuitura Mexicana. 

2.. México tiene tieinpo para una radical_., Reforma Agraria 

(T.L.C.) 

3.. La A1-imentaci6n, factor de integración Iberoamericana 

(T.L.C.) 



APENDICES. 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO. 

Y LA AGRICULTURA MEXICANA. 

1.* Productores Agrícolas, entro los Favorecidos. 

"Las exportaciones agr~colas a M6xico, nuestro 

cuarto mercado para productores agrícolas, se más que du

l 990, a p1icaron al llegar a 2,500 

partir de 1986, año en que 

México. 

millones de dólares 

con1unz6 la aperl:ur.:i. 

en. 

entre EU y 

Esa es la primera argumentación del presidente 

George I3ush a.1- Congreso estadunidcnsc par.::t convc.-ncer a sus 

miembros de las bondades que se alcanzar~an con el Tratado 

de Libre Comercio para AmGrica del Norte (TLCAN) y vencer 

as~ su resistenci~ con miras a conseguir la aprobación del 

fast track pura negociarlo du manera expedi~a. 

En cuatro afies, las exportaciones han crecido 

134%. 

Con su argumentaci6n ei mensaje de Bush es: "Si 

se han incrementado las exportaciones sin Tratado, irnag~ne~ 

se cómo aumentarán con él". 

De a3a forma, el mejor convencido del futuro ca~ 
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junto con México es el Presidente de Estados Unidos, y pri~ 

cipal impugnador de la oposici6n de los hombres de empresa 

estadunLdenses y de sus representantes en el ca~LtolLo. 

Sus argumentaciones a favor del TLC en el rubro 

de la agricultura son sólidas: 
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Con el Tratado se reducirán las barreras no ara~ 

celarias y, en consccucncLa, aumentarán las exportacLoncs; 

actualmente "los requisLtos rcstrLctLvos de lLcencLas de 

LmportacL6n adn se aplLcnn ~ 40~ dal valor de las exporta-

cienes" .. 

Los períodos de transici6n más laraos se otor

garán a los agrLcultorcs m5u vulnerables a la compctencLa 

mexicana; en ellos, las barreras serían reducLdas gradual-

mente en pequer1.os nlontos .. "Los productores do perecederos 

pueden nccesLtnr un mecanismo de protccci6n temporal sLmL

lar al del. trata.do", dice refiriéndose a los mecanisn1os 

de salvaguarda .. 

Bush se bas6 en tres estudios y los tres conclu

yen que el sector agrícola, junto con el manufacturero, s~ 

rán los más benefLciados. 

El estudio de la Comisi6n InternacLonal de ComeE 



cio asegura que en especiai ganar~an ios productores de p~ 

recederos pueden necesitar un mecanismo de protección tem

porai simiiar ai tlei tratado con Canadá durante ios prime

ros 20 a5os del tratado'', dice refiri§ndose a los mecanis

mos de saivaguarda. 

Bush so bas6 en tres estudios y los tres conclu

yen que ei sector agrícola, junto con ei manufacturero, se 

rán 1os más beneficiados. 

El estudio de la Comisi6n Internacional de ComeE 

cio asegura que en cspeciai ryanarían los productores de 

granos y oleaginosas. 

Otro, el denominado Los efectos industriales de 

un TLC entre M§xico y Estados Unidos -conocido como el es

tudio Coppler nlmon-, concluye que ''los sectores más orien 

tados al comercio en la cconom1a cstadunidcnsc (agricultura 

y manufactura) son los que tcndr1nn las mayores ganancias 

de empleos como resultado de un TLC en~re Estados Unidos y 

México. Del incremento neto do 64 mil plazas, 48 mil corre~ 

ponder1an a empleados adicionales en el sector manufacture-

ro de EU y ll,700 nuevos empleos en agricultura". Cuantif~ 

ca un incremento de G75 millones de d6lares en exportacio

nes agrícolas. 
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Peat Marwick realizó el tercero. 

E1 1ado de 1os beneficios fue un argumento; 1as 

medidas defensivas fue otro. 

En ese aspecto, aseguró que "durante las negoci~ 

cienes la administración estará dispuesta a considerar pe

ri6dos de ajuste diferentes a 1os conten1pl.:idos en el acueE. 

do con Canadá". 

Importante provisión tendrán los mecanismos de 

sa1vaguarda en cspccia1 p~ra 1a agricultura; aunque "un 

incremento dafiino de 1as importaciones mexicanas es poco 

probabl.c 11
, ascgur6 011 01- capitolio "que c1cbc h,-:i.bcr n1ecani~ 

mos efectivos y transparentes de protecci6n que permitan 

una pronta y efectiva ayudn tcmporn1 en caso de que dicho 

incremento sea dañino ... 

"Para atender 1os prob1emas que enfrentan 1os agr~ 

cultores de productos perecederos, busc~rcmos disponer de 

provisiones especial.es de instalaci6n o rcacci6n inmediata, 

que permitan la imposición temporal de aranceles. Una pr~ 

visi6n simi1ar aparece en el TLC entre Estados Unidos Y C~ 

nada para 1os primeros afias de vigencia de1 acuerdo". 

Sí, ei Presidente de Estados Unidos es un conve~ 
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cido de que el futuro de la economía para Norteamérica debe 

ser compartido por los tres países; de ahí un razgo audaz 

cuando dice al Congreso de su pu.:.Ls que 11 cl mejor programa 

de ajuste en Estados Un~dos es una econom~a sana y en expaa 

si6n"; en contra parte, aunque concede, no deja de ser cr~-

t~co cuando scfial~ que "las re.glas e.Je transición posponen 

los beneficios de la l.iboralización.". 

No obst.ant:e, s.i lo.s hay, en. el TLC no habrá gan!:!, 

dores y perdedores únicos; las ganancias y pérdidas serán 

compartidas. 

Como ejemplo, la revista Newsweek (mayo 27, 1991) 

propone su quiniela. 

Ganador para Estados Unidos, "Granos: La ~ndustria 

mexicana de ganader~a requiere gran cantidad de granos y los 

productores del medio oeste pueden suministrarla". Perdedo

res, "Cítricos 11
: cu-1.tivos de fruta florecen en el sur de la 

frontera, los cuales podrían poner en u.puros a los product~ 

res norteamericanos. 

Ganador para México, "Azúcar''. Los ingenios de 

M&x~co en un tiempo satisfac~an la demanda estadunidense; 

con el final de las cuotas en lns importaciones estadunide~ 
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ses podrían hacerlo de nueva cuenta". Indirectamente, resu~ 

tar~an perdedores los productores de cebada, puesto que "los 

titanes cerveceros estadunidcnses, por ejemplo Anheuser-Busch, 

podría hacer que algunos pequeños fabricantes de cerveza ma

nifestaran pérdidas". 

Manuel Mandujano. 



2. MEXICO TIENE TIEMPO PARA UNA RADICAL REFORMA AGRARIA. 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO. 

* E1 Exito de1 TLC Vencería Todas 1as Resistencias. 

La agricu1turu mexicana arrastra prob1emas anee~ 

tra1es que sería imposib1e so1ucionar en unos afias -poco 

más de tres de1 gobierno de Carlos Sa1inas de Gortari. Y 

1os mitos hacen un poco m5s difícil remover los obstáculos 

que impiden una modernización integra]_ de México. Sin em-

bargo, la apertura de lus fronteras hizo el milagro: por 

vez primera el gobierno estudia en serio la cuestión agr~ 

ria. Los resultados revelan nuestra. desnudez: el campo pr~ 

duce 8% de1 producto interno bruto, que se distribuye entre 

30% de 1a pob1aci6n económicamente activa. 

En Estados Unidos solamente 2% de la población 

econ6micamente activa -en Francia. 6%- se dedica. a las act~ 

vidades agropecuarias y es responsable do 2% del producto 

nacional bruto. En términos de dólares, el campo estadun~ 

dense tiene una producción anual de 904,860 millones, mie~ 

tras que la producción global de México (bienes y servi

cios) asciende a s6lo 138,703 de dólures, según lu infor-
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maci6n estadística de 1989. Esta disparidad es efecto del 

abismo en la productividad entre un país y otro: México 

conge16 al sector campesino al marginarlo de las leyes del 

mercado (el ejido, el control de precios)_ Descapitalizn

ci6n y pobreza son el resultado. 

No obstante, hay algunas islas muy productivas en 

las áreas de frutas, verduras y hortalizas. Empero, ln ve~ 

taja es limitada, puesto que no es un resultado de la cap~ 

talización, el empleo de maquinaria y tecnología en las 

granjas, sino fundamentalmente gracias a la mano de obra 

barata. Las razones que los agricu:Ltorcs Incxic.:tnos aducen 

para no intervenir en equipo, tecnología e investigación 

son ln falta de garantías en la tenencia de la ticrrn y los 

límites a la extensión territorial fijados por la legisla-

ci6n vigente los franceses aducen que irremediablemente 

tendrá que ampliarse el tamnfio de las parcelas, en su país, 

donde los estándares de superficie cultivable son incluso 

superiores a los de Kansas) . 

En un predio de 100 hectáreas puede resultar ex

cesiva la inversión en un tractor, una cosechadora, una tri 

lladora ... A pesar de que un productor obtenga ganancias, 

su productividad es baja porque subutiiiza su equipo agrí-

cola. En este sentido, sus rendimientos son menores, com-
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parados con rancheros que poseen extensiones territoriales 

de seis o siete mii hectáreas en países donde las leyes no 

imponen límites territoriales y está asegurada la tenencia 
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de la tierra .. Las economías de escala de esas naciones pe~ 

mLten efectuar cuantLosas LnversLones en maquLnarLa e Ln

vestigaci6n. 

Ilabrí.::i. que agregra.r a estos fa.atores l.:-ts ventajas 

comparatLvas que tLencn algunas rcgLones por la calLdad de 

sus suelos, climas y otr~s condiciones naturales. No obs-

tantc, el obstficulo prLncipal es do orden pol~tico, no ec~ 

nómico ni natural. Es por ~llo que en los sectores donde se 

requLerc el uso intensivo de maquinaria, la brecha de pro-

ductivLdad entre M6xico y Estados Unidos es nbLsmal. Ta-

les son los casos de ln producci6n do ~ranos y scnillas. 

Por ejemplo, el rendimiento de mu~~ os de 1.6 toneladas por 

hectárea on M6xico y do 7.G en Estados Unidos; en soya la 

dLferencia es de l.9 por 2.1 y en trigo la ventaja es de 

2.6 toneladas frente n 4.5' 

Los rendimientos superiores de los granjeros es

tadunidenses en maíz, soya y trigo hacen posibl.c que estos 

productos sean más baratos en M6xLco adn <lcspu6s del f1ete 

y arancel; ci maíz es 54 d6iares más baraca por toneiada, 

incluyendo un arancei de 15% y un costo de 20 d6J...ares por 

f1cte, la soya resulta todav~a más barata, ya que la dLf~ 
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rencia aicanza 76.4 d61.ares por tonel.ada, después de un ara~ 

cel. de 10% y un costo de 20 dól.ares por concepto de fl.ete, 

por su parte, el. trigo es 42.1 dól.ares más barato a pesar 

del. arancel. y 10% y un fl.ete da 20 dólnres. 

A l.a elevüda productividad <le Los granjeros esta-
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dunidenses tenemos que agregar los enormes subsidios 

ciben anualmente. EL afio pasado, las subvenciones a 

que r~ 

1-a ag ri:, 

cul.tura en Estados Unidos al.cnnzilron ln cifra de 47,000 mi

Ll.ones de dólares, suma ligeramente inrcrior a loa 50 mil 

n1il..l.ones que concoc._1e l.u. Cornunidacl Euror)c"!o. LL su!::i c:.rranjc.ros, 

1-o que cquival.c a <los terceras p.:...l.rtcs Ll·-:?l presupuesto conn.1-

nitario .. Estas ci~ras, qua se acercan nl total de la deuda 

externa de M6xico y a un tercio de la producción bruta anual. 

son inimaginabl.cs para un país Eubdcsarrol.1.ado, así como un 

l.astre parn la economía mundial. y Las propias naciones ri

cas. 

Esta disparidad -tanto en productividad como por 

1os montos en el. apoyo u l.os agricultores- ob1iga a efec

tuar una cuidadosa y lenta liberación del. sector agrícol.a 

en el. marco del. acuerdo comercia.]_ con Estados Unidos Y Can~ 

dá. Tanto Estados Unidos, Canad& y M§x~co están da acuerdo, 

aunque por diferentes motivos, en abatir gradual y paulati

namente las restricciones arancelarias y de otro orden al 

comercio ~grícoiu tri1atera1. En los primeros dos países, 



el poder político de los agricultores es su fuerza princi-

pal. En cambio, aquí su debilidad econ6mica y política es 

su fortaleza: 

E1 sector agrícola es quizá el más sensible y uno 

de los más poderosos, políticamente, en Europa, J.::i.pón, Can~ 

dá y Estados Unidos. La magnitud de su fuerza y ~cnsibi~i-

dad -se trata ni mfis ni manos que del ost6mago du los pue-

bles- puede medirse si considcrumos la magnitud de los su~ 

sidios que c1c~stinan los m_Lcn\l.)ros dt:~ J_a. OCDE -el_ club de las 

naciones mfia acnudaludns- aL campo: 300 mil millones de d6 

1.ares anuaJ.es, casj_ UI1. tercio do la deuda cxtcrn.:i. totu.1. del. 

Tercer Mundo y dos vecus el producto interno bruto mexicano, 

reportado en el año de 1989. 

Para M6xico es sumamente delicado, y un desafío de 

proporciones hist6ricas, levantar las barreras al comercio 

agrícola. Por eso, hay que reiterarlo, se requiere un lar-

go periodo de ajuste. En caso contrario, será sacudido por 

una crisis política y social que podría desestabilizar tanto 

al país corno a sus vecinos del norte. Según cálculos econo-

m&tricos oficiales, unu desapariciGn rfipLdQ de las barreras 

arancelarLas y no arancoLQrLas (los permisos y controles fi-

tosanitarios) causarían que el campo mexicano expulsara en-

tre 700 y 800 mil personas anunlmenCc. Una liberación agr~ 

pecuaria precipitada Lncremcntaría la emigración a las ya sa 
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turadas ciudades mexicanas y, por supuesto, a Estados Unidos. 

Las frutas, horta1izas y verduras de México a Est~ 

dos Unidos representan 2.2% de nuestras exportaciones, 1o -

que sLgnLfican 63.2~ de sus importacLones en esta área. De

safortunadamente, todo el sector enfrenta restricciones ara~ 

ceLarias y fitosanitarLas. Pcr ejempLo, no permite exportar 

~nL un aguacate pnrn proteger n Los granjeros caLiforninnos y 

grava aL jitomatc con 3.3 o 4.6 centavos por kiLo, rlcpendLe~ 

do de La temporada; cL gunndo vacu1= con 4.4; eL pimiento con 

5.5; en eL mcL6n cL nrancoL fLuctdn entra 20 y 35~, segdn La 

temporada; en cL pepino es de 4.9 a G.6 centavos por kiLo; 

e1 jugo de naranja es t~sado entre 5.3 y 9.2 ccnt~vos por l~ 

tro; La ccboLLa con 1.3 centavos por kilo; La caLabaza con 

25% de aranceL; La fresa con L.7 a 4 ccnLnvos por kiLo; eL 

mango entre 3.3 y 8.2; cL csp5rrago, con 17.5% de aranceL. 

La Lista LncLuyc a Ln toronja, Ln aceituna, La uva y La p~ 

pa; afecta, a todos los fruticultorcs y horticultores. 

A pesar de los controles y aranceles, varios pro

ductos mexicanos son competitivos en precios, taies son los 

casos deL pLátano, eL cacao, La fresa, La manzana, Los c~-

trices, La pifia, eL p~m~ento y La Lechuga. En Los siguLen-

tes productos tenemos Las mLsmas cotizacLones que eL merca

do rnundiai; café, mel6n, preparados de frutas, piña eniat~ 

da, jitornate, espárrago, zanahoria, pepino, berenjena, ce-
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7. 

boiia y caiabaza. No somos competitivos a nivei internaci~ 

na1 en los precios de chícharo, frijol, jugo de naranja, ma~ 

go y cacao. La lista revela, por una parte, las potenciali-

dades del país y la tendencia irreversible a una especiali

zaci6n, en el mediano plazo, en la producci6n de frutas y 

hortalizas, por otra. 

Héctor Barragán Vaiencia. 
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3. LA ALIMENTACION, FACTOR DE INTEGRACION IBEROAMERICANA. 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO. 

* Necesario Formar el. MAI, Dice Reyes Navarro ... 

* InformacL6n, Clave en el SLstema de Abasto. 

* Se Mantendrá 1.a Forma de Propiedad, Afirma. 

CONCLUSION DE JULIO BRITO. 

"En estos n1omcntos en que se mul.tipl.ica la form~ 

cL6n de bloques econ6mLcos en el Sur y el Norte, el Este y 

el. Oeste, se presenta la oportunidad para que Iberoamérica 

logre uno do los objetivos fundamentales de su hLstorLa: 

alcanzar la autoalimentaci6n por medLo de un MercomGn Al~ 

mentario Iberoan1cricano 11
, comentó el arquitecto Carlos R~ 

yes Navarro, presidente del Instituto InterdLscLplLnarLo 

de Pl.ancación UrbanoRGgionul A.c. 

Paradojas de la vlda de América Latina. Por un 

l.ado, esa región es productora de materias primas, pero 

por otro lado hay mLles do habLtantcs que mueren de hambre 

en donde se supone que h~y exceso de recursos naturales. 

"No es posible que se mantenga tal sLtuaci6n de mLserLa y 

subal.irnentación, por lo que es necesaria la creación de 

este mercado, en donde participarán todos ios países, in-



cluidos los del área del caribe, además de Portugal y Es

paña" .. 

Los cambios deben ser profundos para satisfacer 

la necesidad m~nirna de todo ser humano, el alimento, y en 

donde desgraciadamente se sufre una de ias más grandes rn~ 

serias regional.es, con un.._1. Lleuda c:-.:tcrn.:i. in1pa<Jabl_e. 

"La reforma a0raria iberoamericana del siglo XXI 

se plantea y se basa en el discfio sobra el conocimicn~o de 

la informaci6n producci6n-consumo, estructura y transparcª 

cia de la comcrcializaciGn y nistcmas de distribución con 

base en la plancaci6n de los diversos productos básicos -

con relaci6n a la demanda, necesidad y consumo de los mi~ 

rnos" .. 

La propuesta de Reyes Navarro es sencilla, efes 

tiva y con mucho sentido común .. No se trata de buscar 

nuevos modelos de producción y mucho menos cambiar las fer 

mas de tenencia de la tierra, que son tan vastas y varia

das a los largo del continente .. 

"El objetivo es lograr la información como punto 

de partida; muchas oportunidades de distribuci6n se pier

den porque no hay un sistema que permita conocer en d6nde 

se encuentra la demanda y dónde la oferta. Es el punto de 
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partida para la formación de este gran mercado, que fuera 

de toda uni6n ideol6gica o de lenguaje, comparte caracte

r~sticas concretas muy similares". 

Las necesidades y peculiaridades que unen a la 

regi6n parte del estómago, de las carencias de alimentos 

oportunos para millones de habitantes de la regi6n. "Son 

graves las condiciones nutricionalcs y prote~nieas de la 

población. Deficiencias, alcas grados de anemia, mala n~ 

trici6n entre otros", coment9 Reyes Navarro. 

Con~ una de las propuestas para iniciar este MeE 

común iberoamericano está el sentido productivo; 11 deben e.§_ 

tablecerse las condiciones propicias y adecuadas para sa

tisfacer prioritariümente el mercado interno nacional bás~ 

co de sus demandas para prevenir los requerimientos de la 

dinámica de la población, que contemplan una nueva estruE 

tura, sistemas y procedimientos en el discfio de las Unidades 

de Producción Independientes n los tipos o modalidades de 

la tenencia de la tierra, ejidal, comunal, pequefia propie

dad, mixto o cualquier otro especial o espec~fico, cuyo o~ 

jetivo prirnordi~l es producir en unidades integrales ali

mentos, volQmenes, variedad y calidad para la exportaci6n 

a la región por las condiciones existentes, utilizando el 

trueque como solución a las necesidades por carecer de di

visas, de las demandas y exigencias regionales e interna-
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cionaies con precios competitivos en el mercado internaci~ 

nal, as~ como de las materlas prlmas". 

Y seña1-a: "1-a alimentación serS. en el. continen-: 

te de la esperanzD.. el factor básico primario e irrefutable 

de lntegracl6n real y efcctlvn; comer es prlmero, pero pa

ra ello la estrntegla y disefio dcbcr5 ser congruente, esp~ 

c~flca y apropiada en todas sus 5rcas para establecer en -

su proceso la scgurida0, continuidad, c~tabllldnd y autos~ 

flciencia allmcntarlns, ya que de lo contrario, con los ªll 

tecedentes exlstcntes, prevaleccr~a tal situación, condi

cl6n y caracter~stlcas, lns que ser~an cr~tlcas y dram5tl

cas. 

"La dependencln allmentlcia del extcrlor será n~ 

gativa y en extremo pcl.igrosa para nuestro desarrollo y 

crecimiento, considerando que entre 65 y 71% de la pobla-

cl6n está anémica y desnutrida, con síntomas de hambre, 

que son y constltuyen la patolog~n de los parámetros de la 

pobreza, a pesar de los recursos naturales existentes. 

"La llbcrtad y soberan~a -dlce Reyes Navarro-

empieza en el est6mago. No perdamos la oportunidad que nos 

brinda la historia, la alimentación, premisa para ei desa

rrollo y factor de un~6n e lntegracl6n regional". 
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En cuanto al.. nuevo espectro de formación de blo

ques señal.a: "El. Tratado de Libre Comercio en su rnodal.idad 

de Iniciativa de las Américas, propuesto por el. Presidente 

George Bush para 1os países de América Latina, es un con

cepto muy ampl.io y compl.ejo para articul.arse y 11.evar a e~ 

bo en nuestras descconomías. 

"Los mercados regional.es se están dando. 

ma actual.n1ente el. del Grupo Andino, el. del l-"lercosur; tam

bién a nivel.. sectorial, poro en todos y cada una do ellos 

no hay un factor comdn de unidad jerarquizado ni priorita 

rio, como es el.. propuesto do mi iniciativa de J...a creaci6n 

de1- Mercado Común 1\l.in1entario Iberoamericano como seguridad 

nacional. Tranquilidad social. y estabilidad pol.ítica se 

concretará s6l..o con base en un pueblo bien alimentado". 

Jul..io Brito. 
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Gen6tica. Manipulaciones gen6ticas 

Gentecnologia (Aspectos industriales) 

Gonz5lcz Ap~ricio Lic. Enrique 

Gonzál.ez CLlsanOVQ Pablo 

González de casio y R. Ing. Manuel 

Gonz5lcz Ro~ Lic. Fcrn~ndo 

Grano 

Granos B5sicos (desplome de su 

producción) 

Granos básicos (autosuficiencia) 

Gutiérrez de Lara Lázaro 

00309 

003l2 

003l6 

003l8 

003 l9 

00320 

0032l 

003 23 

00326 

00328 

00329 

00330 

00334 

00336 

00337 

00338 

0034l 

00345 

00348 

00358 

00359 

0036l 

00362 

00365 

00366 

00368 

00370 

7. 



- H -

Habitat 

Hambre (Problema Internacional) 

Hambre 

H.:i.mbrc. 

m.:isiva en México 

Ln ONU contra el. hambre 

Hambre (Los niños mexicanos que mueren) 

Herbolaria mexicana 

Hidráulica 

Hidrología 

Honradas personas y 
hombres buenos 

Hortal.. izas 

Huevo, la industrialización de1 

Hui cho les 

Huerta Maldonado Prof. Migue1 

Hule. Su importancia 

- I -

Iglesia 

Impuestos fiscales aL campo 

Indecente y decente 

Indígenas agrarist~s 

Indígenas: antropología indígena 

Indígenas: censo 

Indigenismo 

Industria .. 

Instituto 

Agro industria 

Instituto de Ciencias Sociales 

Instituto Indigenista Americano 

Instituto Interamericano de 

Ciencias Agrícolas 

0037l 

00372 

00374 

00379 

00383 

00385 

00386 

00387 

0039l 

00393 

00397 

00398 

00400 

00402 

00403 

00406 

00408 

004l0 

004l2 

004l5 

004l6 

004l8 

00420 

00422 

00423 

00424 

s. 



Invernadero 

Investigaciones deficientes. 

crísis de gesti6n 

- J -

Jímenez Moreno, Wi1berto 

~itomate 

Jornada 

Juárez Benito 

Jueces de bienes 

Justicia (Derecho) 

Justicia en el Campo 

Justicia Social en México 

Juzgados Agrarios en el D.F. 

- K -

Kancab 

Kino (Chini) Fray Eusebio 

Francisco 

Kino (Kino de Jamaica) 

Laborde Hernán 

Lagos 

- L -

Lagunas (1a de Zumpango) 

Latifundios que se inventan 

(E1 Amparo Agrario) 

Latino América (E1 Latifundio) 

00426 

00430 

00431 

00433 

00434 

00435 

00436 

00437 

00439 

00444 

00448 

00452 

00453 

00454 

00455 

00457 

00458 

00459 

00460 

9 -



Latino América (Los orígenes feudales) 

Leche. (Producirla en México) 

Leche (La que importa México) 

Leche (Industria lechera) 

Lc6n Portilla Dr. Miguel 

Lcyva Gabriel 

Ley de asentamientos humanos 

Límites Marítimos unte EEUU y México 
Layo Lic. Gilberto 

Llama 

Llan.ten 

Llava 

Llora Sangre 

Lluvia 

- LL -

- M -

Macias, Lis. José Natividad 

Magaña Gilberto 

Maíz 

Maíz .. Dcficit Nacional 

Maldon~do Dr. Francisco Severo 

Ivl<:indamicnto 

.Manrique Prof .. Aurelio 

Mares Nacionales 

!v!arítimo, marítimos.. Tratados entre 

los E.E.U.U. y México 

Mata Filomena 

00462 

00467 

00468 

00470 

00472 

00473 

00475 

00479 

00481 

00484 

00485 

00486 

00487 

00488 

00492 

00493 

00495 

00496 

00499 

00501 

00502 

00504 

00506 

00508 

lO. 



' i 

?1edicina Rural. 

Medina Lic. Hilario 

Medio Ambiente 

Mendoza L6pcz S. Miguel 

Mercedes Rcaies 

Mcso.:tmGric.:i. 

Michclcna Gral. Jos6 Mariano 

Micr Noricgu Guerra, Fray Servando 

de Tercs.:::t de 

Minifundismo, co..usu. hambre 

r"1iscri.:i rural 

Modernización del Campo 

Mora Jos6 Mar~a Luis 

Mort.::i.lid.::i.d 

Motoiini.:t de P.:trcdcs o 

B. Fray Toribio de 

Musco Zoológico 11 A1-fonso Herrera 11 

Mujeres del Campo 

Naciona1-ización 

Niños 

- N -

Nutrición y desnutrici6n 

en México 

Ñame Cimarrón 

:f'landubay 

:f'lapinda 

:!'lapo 

:f'lorberto 

Ñap<J.ngo 

- Ñ -

00509 

00511 

00512 

00514 

00516 

00518 

00520 

00523 

00525 

00528 

00531 

00533 

00536 

00537 

00538 

00541 

00543 

00544 

00549 

00552 

00553 

00554 

00555 

00556 

00557 
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Obreros agrícolas 

Oficios 

- o -

Orden, ordenanzas y ordenamientos 

Ordenanzas de mayo de 1567 

Ordenanzas. Las de 1573 

Ordenanzas del descubrimiento 

Orégano. Su exportaci6n 

Oribe Alba, Adolfo 

Ortíz Tu.deo 

- p -

00538 

00561 

00562 

00564 

00566 

00567 

00571 

00572 

00573 

Parian 00576 

Pesca 00578 

Piscicultura 00580 

Plan Nacional de Desarrollo 

Agro industrial 00583 

Planificación 00585 

Planificación Familiar 

Planificaci6n Parcial y Flexible 

Planificación Total imperativa 

Plataforma Continental 

Plantas alimenticias 

Población y natalidad 

Pobres 

Política agraria 

Programa de las NU para el Desarrollo 

Programa Nacional Agropecuario y Forestal 

Programa Mundial de Alirnentaci6n 

00587 

00592 

00595 

00600 

006 01 

00604 

00608 

00613 

00616 

00617 

00618 
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Progreso y Medio Físico 

Protecci6n del. Medio Ambiente 

del. hombre 

Protección de los animales 

Protecci6n de las aves 

Protecci6n de las plantas 

- Q 

Química ambiental. (atmosférica) 

Químicos, ec6logos y 

administradores en la agricultura 

- R -

Ramírez de Fuenl.eal., Fray Sebastian 

Recursos Naturales (Def inici6n) 

Recursos Natural.es (el.ases) 

Recursos Naturales (Excesivo 

aprovechamiento) 

Recursos Naturales (Instituto Mexicano) 

Recursos Natural.es (Tax6nomos) 

Reforestación 

Reforma Agraria (Definición) 

Reforma Agraria (su modernización) 

Reforma Agraria (escalla de M8xico) 

Refugi.::l.dos 

Registro Agr~rio Nacional 

Registro Nacional Rural (cibernética) 

Reparto de tierras (fin al reparto) 

Río Bravo y Río Col.orado 

Riquezas Nettura1-es (Recusas M.undiales) 

00619 

00621 

00622 

00623 

00624 

00625 

00627 

l.3. 

00631 

00632 

00633 

00635 

00637 

00639 

00642 

00645 

00646 

00652 

00656 

00658 

00659 

00663 

00665 

00666 



- s -

Salud (Mayor retrazo rural) 

Salud (Recursos túcnicos) 

Salud (Los resagos en México) 

S~stema al~mcntar~o mex~cano 

S5nchez Grac~ano 

SegurLdad Soc~al (IMSS-SolLdarLdad) 

Semillas Mejor~das 

Sindicalismo 

Sindicato (concepción anglosajona) 

Suelo 

Suelos de México 

- T -

Tamayo, Jorge L. 

Técnicos ~gropccuarios (Democráticas) 

Técnicos Profesionales (su forrnaci6n) 

Tercer Mundo 

Terr~tor~o Mcx~cnno 

Terr~tor~o Nac~onill (bases legales) 

T~errn (M~gnLtud dul reparto) 

T~erra (consc~cnc~a verde de la) 

Tierra (se ~got~ su capacidad productiva) 

Ticrru.s oc.ios~s 

Torres Qu~ntcro Grcgor~o 

Tratado de Guad~lupc (lo que abarc6) 

Tratado de LLbre Comerc~o 

Tratado de Tordecillas 

Tribunales Agrarios (R.C.A.) 

00667 

00669 

00675 

00678 

00681 

00684 

00686 

00689 

00690 

00691 

00692 

00697 

00699 

00702 

00707 

00711 

00716 

00718 

00721 

00723 

00727 

00730 

00731 

00733 

00736 

00737 
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- u -

Ubada 00742 
Ubérrimo 00743 
Ubicar 00744 
Ujier 00745 
Ultramarino 00746 
Ultr.:imontano 00747 
Unanimidad 00748 
Urb.:'lnismo 00749 
Usuario 00750 
Usucapión 00751 
Usucapir 00752 
Usufructuar 00753 
Usura 007 54 
Usurario 00755 
·utensil.io 00756 
Util 00757 
Utilidad 00758 
Utopia 00759 

- V -

Vacuna 00760 
Vacunaci6n simultánea 00761 
Vacunoterapia 00762 

' 
Vadillo Basilio 00763 
Valoraci6n 00765 
Vaqueriza 00766 
Vaquero 00767 
Vara 00768 
Variobar6rnetro 00769 
Vasco de Quiroga 00770 
Vasos acuíferos 00771 
Vázquez Gen aro v. 00772 



16. 

Vecinal 00773 

Vegetaci6n 00774 

Vegetal 00775 

Velocidad del agua 00776 

Vendimia 00777 

Vera Estuñol Jorge 00778 

Vergel 00781 

Ven tedero 00782 

Vcterinnric:i. 00783 

Veterinarias 00784 

Vivero 00786 

Vivienda 00788 

- w -

Warping 00789 

- X -

Xantofilia 00790 

Xenofobia 00791 

Xerofagia 00792 

Xer6filas 00793 

Xilof 5<Joga. 00794 

Xilogagas 00795 

Xilomctría 00796 

, .. Xocohat.c 00797 

Xochitcpcc 00798 

XochitJ_án 00799 

Xochitlahuaca 00800 



J 
:1 
:i 

1 
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! 

r 
,/ 

1 
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Yanta>:: 

Y egue ro 
Yema 
Yodo 

Yogurt 
Yugada 
Yunta 

Yuyos 

Zafra 

Zaino,na 

Za1ea 

Zambo 

Zanja 

Zapapico 

Zapo teca 

Zarandear 

Zavalu Silvia 

Zevu.da Ricardo 
Zonu 

Zona do riego 

Zoog eog raf .ía. 

Zoog eog raf ía 

Zoología 

Zoom.et ría 

Zootccn1a 

- y -

- z -

La fauna 

Zumárraga Fray Juan de 
Zurra 

Zurrar 

Zurr6n 

00801 

00802 

00803 

00804 

00805 

00806 

00807 

00808 

00809 

00810 

00811 

00812 

00813 

00814 

00815 

00816 

00817 

00819 

00821 

00822 

00823 

00824 

00827 

00828 

00829 

00830 

00831 

00832 

00833 
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