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:i: N T R o D u e e J: o N 

La existencia del régia:Jn paraelario an HéxJco se debe báal

ca.ente al carlÍcte.r y al grado dtl desarrollo alc~do pior la 

acr.icuJtura capll:aJJst:.a que, .i.ncapili de l/f!llHIZ-ar Ja ocupacJón nece

saria 11n beneficio ds loa vastos sectores CIUlpBBJnoa IMC'tl#IJt:adol!I 

de ella,. Jea dsJó sólo en po91Jsidn de aquellos recurBDB que le 

aseguraban pa..rc.ial.snts su subslstllnc1a;· proceso que fue apoyado 

por w... polJtlc:a agraria que dotó al grueao clBJ e-alnado clB 

IYICursos Jnsuflcientes para pcxlsr convorti.rlo sn productor directo 

e lada.,,,ndlflnta dedicado de tlewpo ca.pJeto a Ja "6Z"lcultlll'4. 

lln ••te cantar-to., los sleaan~s que dflttJral.nan actuablentd 111 fun

clona.lent;o econÓIDico y los lbaiüis sociales dtfll ca.pealno pa.rco

larlo son: •l --pl..a "6Z"lcola. 111 actJ.vldltd BCOIJdalca ca.bina

da. la tendencia /Mela el Jornalerlseo y la lnttatabllldad aaclal; 

eJ,,.,,ntoa que 81/8 ponon en Juego y brlndan aJ caapsslno IUJ carlfcter 

espscJfJco de acUtl'l"do a la región en gue BB ubique y a las pos.Jbí.-

1.l.dades que se les of.rt1zcan en WJ eoatHJto dete.rminado. 

Aal, el c1M1pe11.iruacJo ,a no puede aer considerado sn t1U totalJdad 

ca.o producto.r dJrecto por lo gua t.itfne que recurrir • ot.ra11 11atl

vldatlsa para ,,_pl-nt4Z" su lnlfr"Bso. Entre estaa actlv.ldatls,. des

taca par su lnta1JBJ.dad el traba.Jo Jornaleril. que no 1-pllca de 

nJn11WJa .anera el abandono de laa actividades piU"Ctllaz-11111. ciadas 

las escasas oportunldades de a.pleo que ofl'flCB Ja 1111rioultura atf11 

atransa:da para dotar de ocupacJ6n .. 



Sln tBlbargo. esta liberación de la -.ano de obra caapesina no 

de1W1111boca forr.oa1V1ente en un proceao de prolet.ar1.z:ac16n, lllltl trata 

.sís bien de la constitución de un .lornaler11910 e11trecbaalltlnte vin

culado a la escasa tierra qut1 PDBtBf1 o a la que desea obUner. Btl 

trata de un Jornalarlaao lisado a la C09Unldad y a la cultura e~ 

¡:es.inJJ, ante la .útpoBJbHJdad de podltr Jntev~ -sJ~nte T de 

una aanera deflnltlva al traba.fo rural en el caapo o en l&IJ ciu

dades. 

Lll si tuac16n f!ICOlllialca y l!IOC1al por "'-'111 hete.rogcfaea qiÑI vi.,, a~ 

tua1-snto el ca.pesino en 1Mx1co. parte sin a.barrJO da un =1.ISIO 

orJll8n, do la a.rpropJacJdn de mm -Jores rec~ pl"OductJ,,.,,.. T 

de Ja continua BJ<PlotacJdn de au fuer.sa de trabaJo, por Jo - 1111 

pasible Jdentlficarlo ca.o una categor1a social básica 1n11tt1rta en 

111 red de relaciones soc111las que ,lustJfJcan la necesidad "'1 es

tudiar la esl;ructura de la producción agropecuaria. 

Cada cate110rí11 social puede Btt111Uir siendo ident1f1cad8 C08D caape

alna, por su continuidad en la pertenencia al at#dlo ~1 T a la 

ca.unJdad y por su lucha que sJ-re .anJfJesta un Jntllré11 aocJaJ 

básico • .la vuelto. ..;¡ Jc:a tJcrrl!!J y al dsB1tr.rol2o de su llCOllOala ~ 

ceJ.,-Ja aientraa no exJ11tan otras posJbllldades para iDCOrporarBB 

dll U/Jd .aanere ~ detwenta.#OBB al espacio BOC1al aexlcano. 

Aai.1_,, - debe llllrflll4r que el ba.to nJ.,..J de vJda flD el c,..po, 

obedece fund1ta11ntala1nta a la carencia de lnfraeatructura sobre la 

que Be pueda c1-ntar una p.roduccJ6n vlttorosa. la escaaa dJs-
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ponJbilJdad de Jnsueos. est.C.Ulos e 1ncent1llOB para producir. fac

tores que son esenciales para ale~ un desarrollo p.roduct;ivo. 

los cualea por si BOlos y aplJcados en for8a individual no 

asegurarlan un Jncrwaento s1gn1t1cat1vo de producción sin una or

ganlz:ación y planificación ac:o.rde a las aecesJdlldes de la pobla

ción rural y del pela. 
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CAPJ:TULO J: 

BSTRUCTURA AGRARJ:A 

l. l. Tl!NRNCIA DB LA TIKRRA 

AllTBCKDllHTllS 

El p.robleA:I de la tenencia de Ja tierra en llthclco es tan an

tJ6UO y contradictozoio q!!*' ae tienen antecendents11 dtlaos

tz-ables del pasado sobNr la,. caodicionea y derechos de la 

propiedad de Ja t.ierr•., 9U6 estaban dllfJ.nJdall cla.ra.snt. en

tre Jaa dlfsNJntes capas sociales de las cultura" Asteca y 

A la 11..,.<M dt> los 11spailol11s, ,... eJ<istlan entre estoa .....,_ 

pos, diferwntes fo~s de propiedad de la t111rr11 lo que indu-

ca a pensar que t.8nlan una estrlct:a oriran1aac16n tm lo gue a 

tanoncl11 de Ja tierra Be refiere. La tierra est;aba dlvldlda 

en cuatro ~upoa: 

a) La tierra del Rey (Tlatocallalli}, que la ut111"""ba pa-

ra su uso pereonal . 

b} La :.icrr" d" loa nobles (PJllalli), oto'"8ada Por ol Rey. 

e) La tierra de loa guerreros (lfitlchlaalll), ta.ebien otor

lfada por el Rsy. 

d} La tierra do propiedad =-mal (CalpullJ ), que podía -r 

de dos cla-a: 111 calpulalll y 111 altepetlalll. 
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El calpulalli BB le daba al •1-'>ro del calpulli con 

derechos do herencia. 

Estos dorochos perdian vllf'Bncla cuando la perBOna de,laba de cul

tivar la tierra durante tres años connecutlvos. 

El calpulalll no pod1a ser vendJdo nl traspasado. solo rent41-BB, 

ada.ls al propietario s61o le correspondía el usufructo, psro no 

.la tJerra; el Altapetlalll en caablo (tler.r11 del. pueblo). no se 

hallaba parcelado ni cercado, sino que era axploti%do cz: coenín y se 

encontraba en la.a afUflras del pueblo .. 

1l:n el Cllr80 de los t.r-Bs siglos de doaJ.nlo colonial, BU.rttle.ron tres 

llZ"UPDB distlntoa y antal/Ónlcos de propiedad de la tlerz-a: loa te

rratsn.Jentss., la iglesia y los poblados lndi11&nas . 

.1. Los tsrratanlent;oo. - Los Españolas recibían enco-.le.adas .,,,,_ 

dlante las cuales. a caablo de hacerse cargo dtt un pueblo de 

J.ndloa, tsnían la .reccwrpensa de cobrar tributos al 1ndí119na pa

ra au beneflclo personal .. 

A través del tl,.po, al s.1.ste.s de explotación ~ Jg ad1c1c::::S 

con concesiones terrltorlaJeo llamadas "Ha~ea Roal8a'', pai

quo tenían qua ser confinaadas por al Rey, que vino a BBr la 

base par-a la ap.U"1c16n de la P"OPledad privada en la Nueva 

EspaHa_ 
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Estas .ercodes también fueron concedidas a los colonos años des-

pu6s, lo quo hiz;o que so iniciara una nueva forma la 

tenencia da la tierra que fue el latifundio y qua por .as de 

t.reaclenl;os años slrv.iera de apoyo para la explotación agrícola 

y enrlquecl•lento de sus dueHos. 

La #lran propiedad o latifunlo. creció de,_,suradaaJnte por 11po

dera.lent;o de tierras ba.ldías y por despoJo de tierras de ÍD

d.íeon:u;. quo poco .a poco fuaron D1BDdo abDorbJ.das por ol lat1-

fundlo español. 

2. La iglesia. - El clero. al final del periodo coloalal. era e1 

t:.rratenlente lndltl'ldual aáa hlportante del -ls, - - W>lv16 

poderoso y de gran influencia por la 1-a.¡ren que .rep.rssentaba. 

3. Los poblados indíllflnao. - Fuero.a reconocidas por llJB lt17'flB espa

ñolas cuatro formas de propiedad comúJ entre los ind.illfllJ<llB: 

a) Fundo Legal o conjunto do eolal"tls, CllBIJB y corrales que fue 

concadldo CODO la tierra necesaria para las hablU.clones de 

.los indÍl/BllllB y eran l!!ltBisclenta11 va.ras. conl;adlla a partir de 

la l11lesla del pueblo. 

b) El oJldo, da una logua de largo donde los lndloa podían te

ner sus lfanados: no estaba parcelado y por lo #lf/Deral no se 

aeab.raba: se encontraba en las afueras del pueblo. 
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e] La t.lorra de acwún repa.rtJ...lent.o. era e1-1lar al calpull.i 

lnd.icuna. estaba consldernda ca.o p.ropledad exclusiva del 

poblado. 

d) Los propJos. que eran ter.renos cultJvados colectiva.ente y 

loa productos - destinaban a loa Glf6toB del pueblo. 

A los pueblos Bspa/Jaleo que - establecieNJn, - les doUJ taloblén 

da fundo leBal, eJldos propios T tierras de rapartiltúBnto; ade.Dás 

v4rJon de suo voc1nos obtuvieron parcelas de propiedad individual. 

PutHle asel/Uf"iU"BllJ gue el p.roblEU/llJ¡fJ agrario _, Jnlaió a ~tlr d9 Ja 
' 

Conqul11U. &.palíola, con las leTfJB dictadas pa:r los. Reres sobre las 

.,,.rcodes que establtt1eieron un .rt1pa..rto doe1eual entre ospafioles e 

Por las var1ac1ones quo sufrieron las aedJdas agra.rJas. las 

que produ.feron lncertldwabre respecto a los 1.úai tes de las 

propiedades privadas. 

La falta de tJtulos qua ,,.pararan la11 propiedades de loa ln

dlllenaB favan.ci6 el crachilento de la propJodad de 1111p11.

Bolos y crlolJOB en dBt.z-.i..tiato de 111B propJedadtJl!!I indJv.ldua

lBB y ca.t1111tJes de los nativos. 
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INDl!PRNDKNClA (1810-19101 

Durante ol Hovl~iont;o do Independencia. la tierra continuó en po

der do cuatro grupos: el cloro. los grandes terratenientes. los 

pequeños propietarios y pueblos. El probl~ agrario frente a Ja 

naclonte República. presentaba dos fenóeenoa: la inoqultatlva dis

tribución de la tierra y la distribución desproporcionada de la 

población .. 

En ol priOJr psriodo independiento (1821-1854). se expldie.ron le

yelf, ro¡!l4610ntos y disposiciones. all(Unos de los cuales 818 .l"BB

tablocieron T otros 811/1 anulazaon .. 

Las 111Sdldas legales establecidas fueron dotar de terrenos baldloa 

a loa futuros colonos. dar concoslón a Jos colonos extran.ie.roa y 

distribuir loa terrenos baldíos a los ca.peslnos que vlvian "ª la 

.reglón .. 

En el segundo periodo {JBSB-1858). con las Leyes de Refo,_, el 

110blorno liberal oxpldió en 1856. la Ley de De1NUJOrtlz:aciones, la 

cual ardonaba la ...unta Jnamllata a sus arrendatarios ds todas las 

propiedades ds las corporaclonoa clvlles y Rc]eslást.i.éas en toda 

Ja Repilb11ca a un preclo igual al valor capl tal izado de la renta 

pagada. 

Kl prop6o1to de e11tas leyes era poner en el JDBrcado latJ RrllndeB 

extensiones de "prapltldad •uerta." en A!UIOB del clero., estleulando 
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el dosa.rz-ollo econéí.lco en gsDBral. con el objeto de alentar la 

foJ"'Waaclón de ,pNqusñas propiedadeD privadas Y obtener ingresos f1a

caloo de propiedades qua estdban exentas de pago de i•puestos por 

pertenecer al clero; lo único que se p.retendJa era ca.tablar Ja 

naturaleza y la calldad do esa rlque%a: a consecuenc1a ele ello 

estalló la Guerra de Rsforwa. 

Con la -eunda leT de 1858 se confisct5, sin derecho a ind_,_ 

n1.sacJón toda la propiedad del clero. excluyendo solo loa te•plos 

que estaban t»at1nados al culto religioso. 

Por lo tanto. 111 detMpl.lricidD tM la 1gle11Ja ccmo terratenieattJ. 

dio ~ resultado 111 transferencia de BUB PNJpiedades 11 los gran

des latifundios. le esta ~era. lo que .realasnte se consiguó fue 

no la explotación Jndivldual de las parcelas por loa ca.pes1nos de 

los pablados. sino el t.raB.PllBO de ar.andes t1.Ztens1ones a .anos de 

los dueifos de los latifundios. 

En el tercer periodo (1876-1910), con el .réa1-n de Pcn-'flrlo Diaz, 

Ja distribución de la propiedad BB 1nte.ns1f1có hacia la concen

craciús1 dB J¡; tJ!'rre prnvocando WJa lucha interna ent.re loa di

ferentes grupos antagónicos. 

En 1883 as proeulgó una nueva ley para acelerar la colon1aaaJón de 

t.J.erras Jndlganas,. con el objeto de pra.over el desarrollo de la 

aarlcultura y difundir la pr1vat1zac1ón de la propiedad BBr.u-Ja. 

Con tJBta ley BB autorl~ a loa colonos y extraD.}eroa a adguJrJr 
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los terrunos bald.íos sie•prc .v cuando so llenCJra cualquiera do las 

tres condlcloneo sipuientoo: 

- La adquisición de coaJpra de1Jtro de un plazo de diez añoB. 

- La co.pra al contado a un precio especial, reducido. 

- La adjudicación gratuita previa solicitud.. otorgarJdo el titulo 

definitivo de propiedad después que el colono babia cultivado 

durante cinco años consecutivos su parcela. 

Sin e•bargo. no se desarrolló ningún tipo de colonización interna 

o externa. 

Las ccmpañlas deslindadoras aEJestaron el golpe final a la propie

dad de los pueblos y con ello a toda la pequeña propiedad del 

pa.ls. Para 1889. llegaron a tener un total de 27"'500. 000 hectá

reas. es decir. el 13% del territorio nacional. 

ORGANIZACION DE LA HACIENDA 

En esta época. la "Tienda de /layaº' desempeñaba una parte IDUY 1111-

portant;e en la estructura general llenando varias funciones; entre 

éstaEJ tal VBJ'!' lR INiR J.,pn1•t.ante es la .relacionada con el .a.ne.fo de 

Ja hacienda que era toda una unidad econÓIDica replegada sobre s.i 

misma y que intentaba vivir en la autarquía. 
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La ha~·lenda procuraba ev.:ltar la fuga de efectivo y en conse

cuoncia. el traba.Jo oo paf!aba en »&t.ál;Jco sino con cupones que po

dian aor roacatados única1Dente en la tienda do raya. 

Los peones se d1v1dian en dos cllJBt8s: los "acas11lados" que vivían 

dentro de la hacienda y su trabajo era per&'Ulents Y loa de "tarea"' 

9ue eran cont;ratados eventuale.,,te para dese.peñar diversos tra

ba.los. 

La tienda servia como reguladora del nivel de los salarlos reales~ 

qua BB .-antenía.n lo Alis ba.io posible: e la auerte del peón su deu

da se dividía entre sus hJ,1os. La hacienda J.nst1tu.ia un derecho 

respaldado por la ,fustJcla y el aparato poJJc.Iaco para conservar a 

suo trabajado.res per-.anente.ente alentras debieran cualquier BU&9 

de dinero; ao est.íaa que sólo un 10% de las superflcJes que perte

nec.lan a los hacendados as cultivaban dl.recUuJsnte. Los terrenos 

aeJor ubicados y eás fértiles eran trabajados por los peones. 

La otra parte de la tierra BB ar.rendaba produciendo ai hacendado 

un ingreso fi.lo ba,io la fosYJR de productos cosechados o de dinero. 

Pa..rd al hacendado. la tierra era slnóni.IOO d6 p.restig1o y de .res

peto. Antes de la era porfirista la ti.erra no tenia gran valor 

especulativo. las posssJones se trata1t.Ian par herencia a WJ aolo 

poseedor. En el porf1riato. la situación eoonéwlica de las 

haciendas se 66kpezó a transforwar ba.,io el 1-pulao del desarrollo 

capit.alls~- En 1910 existían en el país 11.000 haciendas que 
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cubrlan 118.000.000 do hact.ároas. o ae<'1 un promedio rle B.000 

JJoct.iroao por ur11dild. 

LI\ RRFORHA AGRARIA 

Ln Refonaa Acra.rls /'Jexlcana fuo producto de una revolución cam-

peslnn iniciada ¡x>r las contradlcciones econócico-soc.iales nacl-

das dol desarrollo deJ capitalJallO acricola. industrial y flnsn
fl] 

citJro durante Ja dlct.adura del porfiriat;o ent.re JB76 y 1911 

Los diferentes gobi.ernoa quo se sucadloron en al pader desde 

Vununt~ano Carran$a haatd Abelarda Jlodri11Uez. fincaron .uu poJítlca 

agr~.ia en baae al desarrollo de la aediana y la gran propledsd .. 

EJ crechaiunto de /'léxico se sustentaba en un 11JOdelo de deBD.rrollo 

acroexport.;1dor por lo que Ja política econáalca ae orJont6 a favo-

recer al caapa para estleula.r la producción agrlcola basada en las 

grandes hacJendas y enclaves capltallatas extra.n..ieroa. 

Loa peones acas111adoo y JJgados a las plantacloneo seguían prác-

tlcaJOOntu en lao .10lDm11s condicioneD que 9n la ópoca dtJ Porfirio 

Dlaz:. 

La evoluc.J.6n del proletariado agrJcola acas1llado no se dio alno 

hasta .1934. cuando cardenas Be propuso terwlnar con las fuerzas 

fvudalel' de e.xplotdcJ6n porque sJ¡tnJfJcaban un frena para el desa
(2] 

rrollo del capltallaoo ; a su vez. Cárdenas ta.blén preslonó a 
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los grande
0

s expropietarlos para que se transformaran ráplda.JDBnte 

en cultivadores capitalistas. respetando el principio de la 
{3] 

pequeña propiedad privada 

Como puede observarse. la Refoxwa Agraria ha logrado avances gue 

le han psna1t1do al caa1pesino liberarse de las antiguas estructu-

ras de .relación entre éste y el patrón. tales ctXIO la hacienda Y 

desaparición por decreto pres1denc1al del latifundio; no obstante. 

sigue wclstlenclo dlsfrasado en peque/fas propiedades,. IJB.for cono

cido ca90 ••Neolatlfundla.o'' o "Can.so.rclos FaailJares"; adelantoo 

como la introducción de nuevas técnicas en el cultivo y aprovecha-

•lento de la tierra. as1 cc=o la part1c1paclón polltlca del cJUt

psalno a t.raVlf• de las corporaciones of 1c1ales. 

Con la Refor.a Allrarla ya lnstituclonallz:ada,. BB dieron ca.bias en 

la est.ructura dal tipo de tenencia de Ja tierra. fortaleciendo el 

des;u-rollo de las relaciones capitalistas,. •lamas que se pueden 

palpar claraaente en los prlloeros avances que dio el 110blerno de 

Ciu-ranza,. al ser presionado por el a;,v1-1ento z.apatlsta que para 

tranquilizar a los Cil9pes1noa en su lucha por la poBBsión de un 

pedazo de tierra. les fue.ron repartidas las tierras que de alguna 

forwa hablan arrebatado a los hacendados latifundistas. Con el de-

creta de 1915 pra-.d11ado paz- Venustlano Ca.rranz:a .. BB fWJda8enta 

Jurídic1D1Bnt11 la Rsforwa Agra.ria. 
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AJ cabo do cinco DJ1au del ról!ÍIDl1n carrancisLa. menos de 50"'000 

CiUIJXJDi.noo hablan roclbido una parculo. siendo 1/Ue 111ilJoruu~ habÍiw 

luchado por olla. 

Du.rantv ol ró¡tJaon du Alvaro Obregón (1920-192.fJ. fueran dlolri

buJdaa corca da 500. 000 hectáreas de tierra .., 46. 000 ca.t0pe
[4] 

olnoo 

En 1023"' COIOO reoult:.ado de algunas rebeliones d1rieidaa por gene-

rolos reacclonarioo. Obregón se vio obligado a oollclt.ar apoYo 

C/Ullpuaino para -.ant.oner~ en el podor. 

En osts por.Iodo. ao tOA!J.ron Jns p.r.i.aeraa eedldas para proteger el 

do&trraJlo dBl capltall~ en la agricultura que tendía a favore-

car al 00<,.'tor privado en detrlmonta del eJidal. 

So rost.abloció ol alntelOiJ de dotación provloiona.l p¡1ra que no se 

aigulara atacando d las pequeñao praplodadeo. 

En ol dncrata de 1921. os detonolnaron lao condlcioneo de Ja crea-

cldn do la pequelfa propledad. noentando lao basos do un cspi.ta.llo-

.a fundado on la apropiación privada de ld tierra~ conuolldá.ndose 

ao,J la antdb11.1dad pol.Jtica y 111 p.rognJoo ecanóatico y social. 

En esta etapa oo in1c1a oflclal1Jente la Rafo.naa Agra.ria y se 

distribuyo dn forwa .adorada el reparto de la tierra • 

.Dotráo de Obrvs6n~ u.e ancontraba Plutarco Ellas Callee. que era un 

partld.1rlo do la PBquoiía p.rapledad. 9ulen aún deapu~s d1:1 estar 

14 



fuera de la presidencia. propuso que ae reforz:ara el pader de los 

t;arratoniont:os. porque pensaba qua de esa foNDa se desarrollarJa 

el capl talll90. 

Durante el 11CJblerno de Calles. fuo pro111Ulgada WUJ Jey que plan

tsaba el prlnclplo de una división obJJ11atorla de loa eJJdos en 

parcelas 1nd1vlduales y la lntervunclón directa del Estado en 111 

vlda interna de los •1SD:Js. Esta decisión se debía a una doble 

preocupación: en pr1-er 11J1tar. reducir el pot:/tJr de Jal!J autoridades 

eJJdales. en BB/IWldo. el parcela.lento de los e.fidos IOOBtraba la 

prsocupaclóa de plantar el principio de la propiedad en el llfilno ds 

los ejidos y lograr- la estabilización política y social de los 

traba;Jadorel!I a,trlcolas .. 

Los prwl!lldsntss que le aucedleron a CIJlles. poco o cal!ll nada hi

cieron en favor de la Reforwa Agraria .. Es probable que el JtJovl

•lento Crlstera lnlclado en 1926. haya influido en pal"te ~a la

detanclOn de la dlstrlbuclOn de la tle.rra. put1B eate .av1-

•dento encabsa:ado por la iglesia .ftlpresentaba realaente a la 

aristocrasla latifundista en contra. de la Reforma. Agraria. Asl. 

se t1ene que &.1110 I'ar~c.:: G11 d11r1tnte su aandato, repartid paco 

.enoa do un mllldn do hoct;iJreas. 

Pascual OrtJ.z Rubio y Abelardo Rodríguez hicieron Aás lento el 

proceso de oxproplación de latifundios. 

Por su parte Plutarco Elíaa Calles. quien seguía participando en 

la tcwa de doclslonos, influyó para trat:ar de abandonar la v.l1t 



campesina de desarrollo capitalista y toJD.."Jr el eRqUOJIJiJ. de lt1tlfwi·~ 

dio. 

En 1931. la Lay Agraria mt:mciona'bo er1 uno de aus .:J.rticulos que BB

rian afectadas las tierras donde se cultlvpban grandes plant;acio

nos. pues una gran porción de est;as. DO encontraban en poder de 

extranJeros. lo que da a entender que se buscaba la protección de 

eotas propiedades de grandes e.xtenolones que alcanzaban a absorber 

a la tecnologia aoderna de explol:.<Jclón capitalista. 

LA REFORHA AGRARIA EN BL CARDENISHO 

Ea en la época cardenlsta cuando BB da un reparto ilDportante de 

tierras para loo cBJDpesinos que hasta esa fecha no habfa sido 

otorgada una dist;ribuci6n IJás equitat;Jva. Este ca..bio surge COD'.) 

conaocuencia del fracaso de los .reoultados que arroJó la politlca 

agraria en los gobiernos antorlores ya que cud.ntltativa.JDOnte. el 

ejido no satlsfi~o las necesidades en su G011tento histórico. 

Reyes Osorlo iJ.lllplia con JDayor detenimiento este proceso histórico. 

dentro del cual on .loa últiJDOB añoa de .la década de los veinte. la 

cr.isis en lrt Refor::;;J Agrdrla se fue agudizando hasta 1934. Esta 

cr.i.sls. afirtlJiJ el autor, fuo en gran 11edida a causa de la gran de

prealón en el año du 1929 guo afectó iJ toda la economía nacional. 

y en particular a J.a agricultura. eJeap.l.o de ello fue la dina1l

nuc.16n en cerca del 50% de las exportaciones 111texlcllJ1ss. incluyendo 

loa productos ag~1colas. 

16 



La cr1sls del 29. fue un golpe duro para la clase terrateniente 

qu.ion habla declarada on varias ocasiones a través de sus rep.re

oontantos. que ol deBdr.rollo de la aaricultura solo podr.ia darse 

en la c.ran propiadad y no en los ejidos. 

Rst;.a coyuntura fue aprovechada par diversas organJJ1J.JJc:ione.a polI

ticas CaafPtBBinas, para apoyar al General Lázaro Cárdenas COGO can

didato a la presidencia de la República. pues por sus antecedentes 

coao gobernador ds su estado natal en 111ahoacá.n. le pezw.:it.ia ser 

Bl hcwbro adecuado ps.ra darle un gJro defJnitjvo B la Jlafozwa 

Agrarla y acabar SJllU"'R sie•pre con el latlfWJdiB90. 

DBsde el principio de su pst16n c<»o plf:'flsidente. Cá.rdeD4s deBB

rro116 una sar111 de p.rogr,,..s tendientes a fortal.ecer al seato.r 

oJidal para qus los aaapeslnos tuvieran un ae;Jor n.lvel d8 vida, na 

ya ca.o sll.tples asalariados. slno como ca.peslnos coeuneros Jnde

pendientaa. 

Se les apoyó a través ds or111udz:acloneo caepes.inas Quscando la 

dttfon!3B do SUB inte.reBBB y su e.ancipaci6n econócics. se les 

brindó toda clase de ayuda ca.o la ac1at~ncia técnlca y al cJ""ifd1to 

agricola. 

En 1936- d.nte la presión ejercida por los a1ndlcatoa de l.oa 

t;rabiJJadorea ag.ricolas frflnte a los hacendados. al gobiarno ss vlo 

en la necesidad do pro.ulgar una ley agraria para distribuir las 
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tierras que pertenecieron ~., lo:r hncondadnn Pdr•1 entrtJP,ar/,'lD a lnB 

cainpeninos y peones. 

Las tierras expropiadas fueron Jan de la COllJarca laguneril. e11 el 

norte del país, en las que fueron favorecidos 35.000 ca.peuinos 
[5} 

con la formación do 296 ejidos 

So hace resaltar guo en estd etapa ae hicieron los primeron en-

sayos en materia de trabajo colectivo. pr.lncipalJDente en esta re-

glón. en donde los e.fidos no fueron parcelados sino que se t:raba.fó 

en fortDa colectiva.obteniendo resultados positivos en el rendi-

~lento de los productos agricolas. 

A partir de entonces y hasta 1937. no se det:uvo el reparto .agra-

rio, llegándose a establecer en las zonas de agricultura caaerclal 

.-ás de 350 ejidos colectivos. 

El do Lá.zaro Cárdenas fue uno de los gobiernos donde se repartle-

ron 1Jayor nÚ&Jero de hectáreas (llJás de 20 ... 000,000) a 763 ~11 clUDpe
[6} 

sinos. 

Las principales agrupaciones c1UDpesinas en este primer sexenio se 

unieron en un solo organlGllKJ para fo.rtDélr la Confederación Nacional 

Ca.ipeslna (CNCJ. 
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CONSOLIDAGION AGRARIA 

Una vez tomadas las riendas del poder. Hanual Avlla Cñmacho 

frona el reparto de tierras. dando un CiUlblo en la palitlcll econá

•lca ropresentado por la sust1tuc16n de 1.iportaclonoa JDDdlante la 

lndustrlallzaclón del pais. 

Se pretendía que con una nueva política aplicada en el agro mexi

cano. se .eodernl~.ía al ClJIDpo para fortalecer y f0111Bntar al 

BBctor cnpltallsta de la agricultura. 

Este ciUlbio casi brusco no se dio única61Bnte porque el presidente 

en turno asi lo dispusiera, sino que dada la época en que tuvo su 

crecimiento la agricultura con los nuevos experilDBntos llevados a 

cabo por Cárdenas, fortalecieron a través de loa e.fidos colec

tivos. el desarrollo de una nueva clase media en la agricultura. 

Loa gobiernos posteriores avanzaron .,ucho .uJ.B allá. apoyando el 

desarrollo del sisteJDa capitalista en la agricultura. fortalecien

do la propiedad privada en el ca1Dpo y la acu.iulación de capital. 

vía Jnfraostructura y politlca agrlcola_ 

Ds esta far.a. se vio dis•dnuida Ja diatrlbuclón do la tierra. en

focándose el proble.Ja aolaJDente a dar posesión de las parcelas 

u,ildaleo JDBdiante la entrega de certificados. 

Otros factoras de singular trascendencia. influyeron para que Ja 

nueva politlca agraria se llevara a· efecto. ca.o la 5Bt11UJda Guerra 
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Hundial. que generó divisas en la export .. "Jción de productos agri·· 

colas y co11 ello. contribuyó a acele.z•ar el proctJac> do dur.;u•ro I Jo 

industrial_ 

Con HJ¡;uol Alemán COIOO nuevo Presidente, de la República. se 

fortaleció la propiedad privada. 1110dlflcando el Articulo 27 de la 

Constitución. en beneficio de la clase capitalista. 

El neolatlfundl.a.KJ adquirió nuevos bríos. aproplándoBB de las mo

Jores tierras dlsfrazadoo de propietarios. a los que se les otor

gaba propiedades de hasta 100 has. de riego o de humedad. 

Con Ruiz Cortlnez. el reparto de la tierra se slouló dand.o 61UY 

lentaioente. apoyando al Cilll1po para el desarrollo agrícola con sls

tmaas de riego y de e.rédito, adeGás de instituir el seguro agrJ

cola .. 

Por úl tl.Joo en el .rég161Bn de Adolfo López Hateas. a la Reforoa 

Agraria se le dio otra visión 6Jiis actualizada, de tal fonaa que su 

contenido tuviera efectos positivos en el clJIDpeslno. no solo COJDO 

productor sino como conswuldor. JDOdlficando la econ01Jía do auto

consu.o par una econoaia de 10Brcado: capitalizar el ca6Jpo JOBXi

cano. 

A esta nueva etapa se lo llamó ''Reforma Agr .. 1rla Integral"• la cual 

fue aplicada hasta 1970. 
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J .2. CONSTITUCION Y FORMACION DE LOS REGIMEllES DE PROPIEDAD 

El ejido y la cocunidad son formas que reconoce y sanciona ol 

Articulo 27 de la Constituc16n Polltlca de los Estados Unidos 

Hexic~wos. .reglaeEJntados por la Ley Federal de la Reforma 

Agraria que los concibe como un con.junto de t1erras, bosques. 

aguas y en general. todos los .recursos naturales que consti

tuyen el patr.ia:mlo de un núcleo de población campesina y los 

otorga psrsonalJdad jur1d1ca propia para explotarlos licita e 

integral.ante baJo un réghoen de deaocracia palítica y eco

nómica. 

El eJldo t.aablén es conslderado coao una e.presa social, des

tinado en prJnclplo a satisfacer las necesidades lJllrarlas del 

núcleo de Población; por consiguiente, los eJ"idos y las coaiu

nldados son personas .1110rales BUJet.as de derecho agrario, pro

pietarios de las tierras y sus roc!»"soB de acuerdo con las 

..odalidades que tiene la propiedad en Héxica. 

La Loy Federal de la Befo,._ Agraria hapone a la propiedad 

oJJdal y a todoa los dorechoa establecidos sobre bienes 

agrarios do los núcleos ds poblaci.6r~. a ofe-cto de salva

guardar los JegítJIOOB 1nts.reses da la clase CBllPBBina, J...

portantos 1110dalJdades co.ao: qua las tierras no puedan ena;Je

narBB, cedarDB, trana.Jit;Jrse. arrendarBB, }Jipotecarse o gra

varse en la tot.a11dad de su superf1c1o o en partes, salvo en 

los casos que la ley ostabloce. AsJ111rmo, declara 1nexis-
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tontos todos los actos, operaciones. contratos e,;ecutados en 

contravenciátJ a las disposiciones de Ja misma ley. 

La problemática inherente en el sector agropecuario aún antes 

do iniciarse el aovlaiento armado de 1910. 610tivó que apare

ciera el pr1-er organismo encargado de ver excluslvaJDente la 

al tuaclón en el CiUlpo. 

Tal fue el origen de la D.1.rección Agraria. que por decreto 

presidencial e•itldo el pr1-ero de Jul.lo de .1.910. qued6 ads

cr.J.ta a 1a Sec.rotar1a de Agricultura y Fomento. La lucha del 

pueblo IOB.Xicano .logró a través de su .revolución. transforwa.r 

.las instituciones pol1tlcas. que en .eaterla agraria tuvieron 

por objeto la justicia y la equidad para los trabaJadores de 

la tierra. 

El estado de derecho eJOanado de las luchas internas. poco a 

paco se 1ba fortaleciendo e iaple.1entando los mecanlSIDOB par

tlcularos lJ través de los cuales se lnstruaentar1a.n las .rei

vindicaciones aerarlas esenciales para la paz y la cordia

lidad en el CiUIPo. 

Fue Vonustiano Ca.rr~ quien de hecho lnlcló la Reforma 

A¿¡r.u-Jd a.1 sxped.ir e..J decreto del 6 de enero de 1915. que en 

la actua.lldad constituye uno de los antecedentes baslcos al 

Articulo 27 Constitucional. en el cual se conte•plan los 
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J;lpos de la tierra que a la fecha prevalecen: PI"'DP1edad e,fl

dal, ct:llDunal y pequoña propiedad. 

Dicho docreto oDtahlec.ia en su Articulo cuarto,. la creación 

de la Comisión Nacional Agraria y una caclaJón local agraria 

por cada ent:Jdad federativa,. pr161Bros órganos facultados para 

ropartir t1e~rss~ 

La Revaluclón Hexlcana, Jn1claba de esta forma la JnstJtucio

nalJ.r:ación de la restJtución y dot:.ac16n de tierras ejldales y 

CCW1U11ales de los ca.psslnos~ 

Los constituyentes de QueNltaro pJ_,.,,,, en la Carta llaBna 

de 1917, el fund-nto Jur.Idico sobre el gue habria de con

tJ.nua.rse la t:rayectorJ.a histór-lca en el devenJ.r 1nst1tucJ.anal 

del "lfra,.J-. nacional. 

El Art.iculo 27 ConstJtucJonal, pasa a conf111Ura.r la nolWll 

JUl'idlca funda.ental que rige Ja propiedad asrari• en lléxico 

y de acu.ardo e JA fraccl.dn XI, Jnclso (a), se aeifala para su 

efecto la creaa1án de una dependencia del E.fecut.ivo Fadcrsl~ 

a cuyo cargo estaría la apJJcación de las leyes agrarlas y su 

ejecución. Sln B11bi:u6go, fue hasta enero de 1934 cuando se pu

blica en el Diario Oficial de la Federación el decl"Oto gue da 

orJeen al J)Jepart.aloento Agrario,. organlseo adlainistrativo pro

yec~ado para a~ender Ja probleGcitlca agraria de acuerdo a la 

estancia teMJparal especial. 



Con el dovenir del tiempo y trao la complejidad que lba ud

quirlendo la sociedad en su ca11.iu11to y ~011 ella. la rwc:esldad 

de contar con organlBIDOB capaces de enfrentar los nuevos pro

blemaD planteados por ln dinámica propia de laD trana

forsaciones econóalicas y soc.i.ales. ~ precisó otorgar .rayar 

flexlbllldad en la toma de decisiones efectuadas en el ámbito 

agrario por lo que, por decreto presldenclal, publicado en el 

Diario Oficial do la Federac.i.ón el 31 de dicie.mbre de 1974. 

ol Dep.artd61Bnto de Asuntos Agrarios y Colonización alcanza el 

rango de Secretaz-la de Estado, pasando a svr ln Soc.retarla de 

la Reforsa Agraria. la cual adopta las relaciones sociales de 

producción en el ca.pa_ 

Las fo.noas de propiedad de la tierra no son sólo una 

situación jurldica forttJal, constituyen relaciones sociales y 

econ~icas que generan farsas jur1dicas particulares. por lo 

Canto, cuando se afirma. que la propiedad comunal es un 

obstáculo para el desarr-ollo de la agr.i.cul tura capl tal1sta, 

se quiere dar a entender que detrás de la forma Jurídica se 

encuentran relaciones sociales no capitalistas que frenan al 

capl tallsmo_ 

PllOPI EDAD &:I IDAL 

En la Epoca de la Colonia, los ejidos eran los cacpos de uso 

colectivo quo pertenecían a las CD1ZJunidadeB indígenas. es de

cir. eran los pastlzales que se encontraban fuera del pueblo. 
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Con la creaci6n del eJido. la Reforma Agraria se hace de un 

anecleo llJás para la burguesia .axicana; pero un ene1Digo 

desde el punto de vlst.a econ6aico; politlcaaente· el eJi

datario ha sido uno de los sostenes que han podido logltJ..ar 

el podar de la burguesJa; no obstante. hoy sn dla el propio 

desarrollo capitalista en la agricultura CCWJleru:a a erosionar 

esta legltl•16ac.i.ón. El sJldo ea el producto de un proceso 

le11al denoalnado dotación, que es el acto por el cual el go

bierno entrega t1erras a los núcleos de población qua no la 

tienBrJ y l.a BD11ci tarJ. 

Bl oJldo está sujeto a una serle de restricciones y 

11-ltaclones. cama por eJe.p1o. que no puede ser vendido n1 

oaa.}enado. 

La caracterlst1ca .ás llDportante del sector eJidal ea el •1-

nlfundiEmD. Entre la 10ayoria de 1oa eJldat<u-los y los agr.l.

cultores -.Jnlfundist.as privados. la dl'ferencia es aJBraasate 

fozwal y Jurldica. ya que su situación social es idéntica. 

En la 6/Jilyorla de los eJldos. únlclUISnte los pastos. loa bos

ques y las tierras praoductlvas se ••explotan" colectiva.ente; 

las tierras laborables se explotan 1ndlv1duaboente. aunque no 

hay que olvidar que existen ccmunldades de explotación total

a1Bnts colectivas. 
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Es verdad que los lat:ifundios más extensos no ocupan lao IDO

jores tierras ni las superficies de JDayor rentabilidad. pero 

resulta incuestionable lograr un reaC011KJdo en el uso de Ja 

t.isrra que sat:isfa¡:a un 1a.in.iloa de regu6r.i.itient:oa técnicos en 

beneficio deJ ca.pesino que ais lo nevesita. Existe una .ar

cada dlferoncJa entre la asr1cultur8. de subs1stencla y la 

agricultura de aJBrcado que es propia ele los esjores distritos 

de riego .. de hu.edad y de las plantaciones; cada vez: es JDCJYor 

la penotración do Ja agricultura C08Brcial a través del 

arrenda.elento~ lo gue ha obligado al legit:illlO propietario de 

la tierra a servir COl!!O aBiJlariado a la tp"an e.presa ag:r.1-

cola. 

Est;os fsnÓlllenos as pueden observar con .ayor frecuencia en la 

ganadsria y en la act1v1dad forestal; un ejmaplo se da con el 

alquiler de loB pastizales o la ~pra de las cr1as a precios 

lllUY ha.Jos; en la explotacJ.ón forestal, el derecho de 1110JJte y 

tll poder que tlene el 1ndustr1al para transportar.,, 1ndus

r1allz:axo o vender los productos del bosque. 

Los ag:rJcultozeea y eJidatar.los que lovan J.Jb8re.r:::o dtt estas 

far;aa d6 axplotacJón, no alcanzan con sus propios llt!Jd1oa f1-

nancla.r la producclón, cayendo en otra fcnwa cJe explot;acJ6n 

llwda co.pra a timoeo que les l•pide la acumulación del ca

pl t;,a,l y por consl11Uiento el desarrollo autoeenerado del vasto 

sector rural. 

26 



IA _,,¡-ad .,_1 .. la orJ•t:alJ..aJdo - • .,J.,.t:a de las 

JtWl_J __ ,al_ - Jll¡plJ.,.,. .,_ .. tJtWoba Jl'fllaaJdo entzw 

el er.ba.Jo T l- aa.dJaJ- _,,..,..l_ da ,Pl'OducaJdo T ao ao

lo ..J.- - -bwclam ua.ltlad, -'- - .. ,,. r- "" pro

pJedad, _... r..-. aobealdo col_t;J_ , • traba.lo coo

...-u- - r-r __ 

Actua.Z-t:a - el g da todm la -rfJaie ..- -

Jl'Wae al-11Ja.da .,..., ,,roldedad .,.__l. /ll C6dJ60 ApwrJo de 

JSl:M, ..ubl- ... ~ • -1..ad • bJ- __,_ 

s>r*'tJ-te J~ al de JO. e.IJ"'-• OOD Ja dJr.r.-Ja luo-

4-tal • - la tJel'IW oo ,,.- aer f1WCOJoaeda - par

ael .. ; s-ro .a Jll58, - -1• .., .._i-to ......,. - ••t:a-
1'1- •l ............ t;Jf;uJ-Jdo • 6/IU'llJWl .. _, .. JadJ-

"1-1-ate. OOD lo - - a- el - pa,-. l:eraJaar omt 

Ja r- • 111ft1pJedad -.z. 

P9QlllllA l'ROPIIMD Y LATIJIJll])IO 

r. IJJ•torJa • la - J;1lr0p1edad tarrJtorJal •• bJ•torJa tlfl 

- Lo.- ,,.rUavlar del da.arrolla dal aapJt;alJ-. - la 

-Jcultura, la - Vladlalr Laaút '*-'a6 la "'ª "Juahr", 

.. deaJr, el l-to _.., • ,,,.._,,_cJdo de ~ uoJ

dacJ.a de produccJdo precapJtalJ•te, OUT .. JtWlacJooaa ........S-

27 



•leas internao van evolucionando sin rmnper la unldc'ld produc

tiva y sin vJolent.ar las formao de propiedad. 

El latifundio es una gran extensión de tierra que abarca más 

de 200 hectáreas de todo tipo que cotpprenden .wchas propie

dades que deberán de sor afectadds por las diferentes dls

poslcJonos le11ales de la Reforma Agraria. as.i C090 las pro

piedades declaradas lnafect.ables por esas •ismas lesls

laclones. 

Los que detentan esas tierras constituyen la eran bur11Uesla 

rural; su .hoportancla polltica es conBlderada en el CIUIPCJ co

_, en el Estado. La peque/Ja propiedad. c.-> el latifundio. 

ta.bién es la expresión Jurldlca de relaciones de producc16n 

que bloquean el desarrollo del capltalJaao. En este caso se 

trata de un trabajo lnclependlente del cldlpeslno en su propia 

tierra. 

Esta forma de propiedad no constl tuye un obstáculo tan lapor

La.nte 0.:1 ol desarrollo capitalista, ya que su propietario 

puede vender la tierra y asi concentrarae sobro nuevas baBtJs. 

Son explot.sclones JOOdlas las que tlensn de superficie entre 

25 y 200 hectáreas y t(XliJJJdo en consideración el nivel téc

nico agr.Icola, no pueden labrarse sin la ayuda de .ano de 

obra aJena a la faallla. Sl la extensión y explotac16n es _,_ 

yor se tiene que e11plear a asalariados. Esta catogoria de 
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explotación 1DOdiiJ solo podr.ía tener una existencia estadís

tica porque en su interior De oncuontran los neolatlfundistas 

disfrazados. 

Los •inifundlos BB consideran a las explotaciones de ~B de 5 

hectáreas,. que C06JPl"fJnden asnos de 5 tierras laborables; por 

otro lado,. en todas las explotaciones de 6'Snos do 5 hectá

reas,. la eJCtensión no es suficiente para que viva una faallia 

ca.paalna con decoro,. por lo que sus propietarios deben bus

car los recursos suple.entarlos .eediante el trabaJo de 11cti

vldades externas. El •inlfundlsta BB alquila en calidad de 

asalariado en ol;ras explotaciones,. se dedica al pequeilo co

.,,rcio o a la artel!lllUJ.la; su ex1steacla depende de su p.ro

ducción para el autoconBU80; estos ca.peslnoB al illUBl que 

los eJidatarioa son los que aliasatan al proletariado rural y 

urbano. 

1. 3 Olll1ANIZACIOll DE LAS AuroJUDADBS AGRARIAS 

De acuerdo a lo estipulado en la Ley Federal la Refor.a 

Agraria y a las disposiciones agrarias del Articulo 27 Cons

titucional BB encuentran enea.andadas las siguientes: 

Autoridades Institucionales: 

El Presidente de la República. 
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Los Gobernadores de los Estados y el Jefe del Departa

.anta del Distrito Federal. 

La Secretarla de la Roforsa Agrar.ia. 

La Secretar.fa de Agricultura y Recursos Hidraúllcos. 

El cuerpo Consultivo Agrario. 

Las eo..J.siones Agrarias 111.xUs. 

A su ve~. las atribuciones y obligaciones de las autoridades 

agrarlilE cor.rospandon de Ja G.l¡¡u.lente fonaa: 

a) El Presidente de la República es la supra.a autoridad 

agraria; tiene facultad para dictar las lll!Bdldas qutJ BtJan 

IH!ICBsariaa a fin de alcanzar los ob.letivos de la lt1r-

b) Loa Gobernadores de los Estados y el Jefe del Departe

aento del Distrlt.o Federal tienen las sigulentes facul

tades: 

Dlcta.inar aandaaientos para resolver en pz-1-sra 

1natancia loa expedientes .relativos a restitución y 

dotación da tiarra y agua_ 

6-itir opinión en los expedientes sobre la creac16n 

de nusvos cont.ros de población y en las de expro

piación de tiorra, bosque. IJllUIJB e.:lidales y comuna

lao. 

Ncwbrar y re.aver libre.ente a sus representantes 

en las ca.lslones agrarlaa .U.Xtas. 
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Expedir los nCJllJbra.lontos a los aitWbros de Jos co

-1 tés particulares eJecutlvos que ellJan los grupos 

BOllcl tantea. 

PanBr en conoclaJento a la Secretarla de la R.ofor.a 

AerAria de las 1rre11Uli!U"ldades que tengan los _.. 

ploados o funclona.rJos que dependan de ~Bta. 

a) La Secretaria de la Rsforaa Ailri!U"Ja as la dependencia 

del B.lecutivo Federal eaaa.reada de aplicar la ley y las 

deais leyes alfZ'a.rJas .. Su TJtula..r es na.brado y re.av1do 

1Jllre9ent;e paz- el Presldtl1Jte~ el cual tiene la .responsa

bilidad politica, adainlatratlva y t<fcnica. Sus atribu

ciones y obl16lfc1onit1a aon: 

Acordar T fl.raa.r can el Presidente de la bpúbllca 

todo acto que se relacione con la f1Jaa16n, z-eeolu

ción o -Jficación en cualquier derecho fundado en 

la 111y. 

ReaJJsar loa p,l'06raaae agrícolas naclonalt1s y re

Gi.on~lt111 que SB establezcan en coordJ.naa16n con la 

Sec:N>ta.ria de Ap-Jcultura y Rae-., H1dr4ulJ.cos y 

la realJ,..ción de los planes de rehab..llitacián 

aarar1a .. 

F.-..nta.r el dasarZ"OJlo de la industria rural y las 

actJvldades product.Jvaa co.-plBIWlnta.r.l.as aJ cultivo. 

de Ja tierra .. 

InterY&nJ.r- en la elección y sustltuc16n de las 

autoridades sJldales y COIOUDllles. 
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Reaolver los asuntos y conflictos en la organl.za

clón aerarla eJldal. as.i cono en los eJidos. por 

100tlvos de deslinde o señala11Jlento en zonas de pro

tección. 

ExpedJr y cancelar los cert.jflcados de lnafectabl

JJdad. 

d) Atribuciones del Secretarlo de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos. 

D9tsnalnar los aHJJos técnlCDd adccuadoP para - la 

explotaclón de los frutos y l"fJCu.rsoB de los eJldos, 

ccwunldades, nuevos CtJntros de población y colo

nlllB .. 

Incluir en los Pl"O/.lra.llS IJIP"Jcolas nacionales o re

gionales las z:onas eJldales que deban dedlcllZ"Bfl a 

los cultivos qua de acuerdo a las condlcJODBs tH:O

lóglcas, sean las laás apropiadas y .rs.uneratlvas, 

en colaborac16n con la Secl'f.fta.rJa de la R6forsa 

Atlraria. 

ProJW:Jwrr el establecl•lento de ca.pas experJasnta

les #JIP"Jcolas adecuados a las ClU"Bcter1stlcas de Ja 

tsnoncla de la tierra en las diferentes r-eslonss 

del pais. 

Fcwentar la Jntevación de la sanaderia de la agri

cultura con plantas forraJeras adecuadas y el esta

blee.talento de slloo y BiB-B .Lntenslvos en la 

explo~clán de los .recu.rBOB a¡JrOpecuarlos y sJlvl-
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colas. 

Sostener una pol.itlca sobre la conBBrvaclón de sue

la., baat;¡ues y aguas y 009probar dJ.rectaatlnte la 

eficacia da los 111sta.as en coord1nac1dn con la StJ

cret.ria de la Rsforaa A¡pvari11. 

Coordinar 1a11 actlvldadBs de SUB d1varsas depandan

ci1111 ea función de loa -- ll#icolaa a11cion11-

J.oa p11ra .eJorar la agr1cultura d6 loa eJ1doa. co

.un1dadtJ11 y loa nuevoa centl"OB dB población y coJ.o

nlas. 

e) lll CU.rpo Caasult11'D A6rllrio está .lategrado por ciaco 

titulares, de Jos cuales dos .Je.broa actúan con la .rtt

prwsentacJóa de loa c-pesinas r cuenta con el número de 

su psrnu.iJ.rarloa que a Ju1c1o del ll;Jecutlvo Federal ssa 

necesario. Las 11tribucioaes del Cuerpo Consulti"" Agra

rio son: 

Dlct...1aar sobre los .,,,_,Jlentss que deban -r re

sueltos por el P.rssldents de la Repúbl.lce o par el 

Secretarlo de la Reforma Agraria, cuando su tráaite 

baya concluido as.í ca.o revisar y autorizar los 

planes y proyectos cor.respondientes a los dict:á

.sneR que apruebe. 

Reaolvor en caso de inconforwidad respecto a la 

privación de derechos agrarios individuales y nue

vas adJudlcaclones y las de/Díls que la ley y regla

lllBntos BBifalen. 
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f) Atribuciones de las Col:lisiones Agrarias Hlxtas: 

Estas cc:wdslones están integradas por un presiden

te. un secretarlo y treo vocales el Presidente de 

la Coaislón HL>rta Agraria , es el Delegado de la 

Sec.rota..rla de la Reforaa Agraria que .reside en la 

capital del Estado de que Be trate o en el Distr1to 

Federal. 

El prJ.sr vocal es noabrada y .reaovldo por el 

Secretarlo de Ja Reforma Agraria; el secretarlo y 

el BBlfWJdo vocal lo sar.:in por el ejecutivo local y 

el tercero. representante de los eJidatarlos y co

a.uneros. será desl¡pu1do y sustl tuido por el Pre

sidente de la República. 

Substanciar y dlcta..inar los expedientes de resti

tución, dotacldn y a11pllaclón de tierras. bosques 

y ill/UlJB. 

J.4. DRGANIZACICW Dlí LAS A!f.IURIDADKS EJIDALES Y~-

La f.Ry de la Rsf<>NM A¡¡raria aeif4la hlpcrtantes conceptos en 

11aterla de or11anlZtl!lclón de las autorldAdes internas. Los t1Jl

doa y ex.unidades tienen personalidad Juridlca. 

Autorldad11a internas: 

.Las IUJlUlbleas /lfUJflrales. 

Los coalsarlados eJldales o de bienes CCV1Unales. 
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Los consejos de v1gilanc1a. 

La ABIUJblea General es su náx1ma autoridad interna y se inte

gra con todoo los eJidatarlos o COllUIJeros en pleno goce de 

ous derechos; quienes estén suspsndldos o su.Jetos a Juicios 

pr1vatlvos de derechos no pueden formar parte de la .Ul91!1. 

LAS ASM!lJLEAS GHNERALES. 

Tipos de ABMable48: 

Con el prop6s1to E-tal de lograr una P<U"tlc1pac16n ac

tlra y dJ.recta ds loa eJJdataz-Jos y ~.roa. ,., est.a

blecleron tres tipos de ass.bleas: 

a) Ordinarias. 'l'ienen por objeto t;ratar los asuntos cot1-

d1anoa del eJldo o la C011unldad. 

b) JlKt.raord1na.r1as. Se celebran con el objeto de conocer 

los asuntos en que la Lsy de .la Rsforwa AllrMrJa sofI::Jl:l 

respecto a la eleccJ6n. renovac.Jón. 1nveotigac.l6n. reJIJIO

c16n de caaiBRrlados y consejos de v1111lanc1a. 

e) D8 balanco T de proara.ac16n. Son convocadas al t;é,..ino 

de cada clclo de producci6n o anual.snte. con el propó

sito de hacer una evaluación de los lag.ros alcanzados en 

cuanto a la producción lograda en los ciclos colect1voo 
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o de grupo, plazos de fínanciaJDiento. tipos de cultivos 

y el 11110nto total de crtlditoa a solicitar. 

Funciones: 

La Asamblea 11Bneral es la aáxl»11 autoridad en el eJJdo; sus 

dt1Clslones son vi tales para encauzar la vida econt.lca, so

cial y política del núcleo agrario pues interviene coeo un 

6r11ano reaolutlvo en la aprobación de pro¡p-IUllJB relatlvoB al 

prolJNIBO del .edlo rural. 

Facultades y obligaciones de la A&Ulblea General: 

Forwular y aprobar el regla11ento interior del eJJdo. 

Ele111r y prcJa1Dver a los .Ue.bros del CCVJlmu-lado y del 

conBBJo de vl11llancla. 

Fo.zwular los p.rocrlUIBs y dictar las nozwas nectuJar-las 

para organizar el trabajo en el eJJdo, .sJora.r los s1a

tc9as de C088.rciallzaclón y buscar los 88d1os ~cos 

MR adecuados. 

Dictar los acUflrdos relativos en 111 forea en que deben 

dlsfrutltrBB los bienes eJJdales y de las ccmunldades, 

que serán aprobadas y re/lla61Bntadas en su caso,. por la 

Secretaria de Ja Rsforwa Agraria. 

Pra8over el establec1-1ento de industrias dentro dol 

eJido destinBdas a elevar y transformar BU producción. 
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Detenoinar ontre los caa1peslnos que par d1spos1c16n de 

la loy tiene p.refsrenci.a para prestar trabajo asalariado 

en el eJldo, o aquellos que deban contratarse para las 

labores del ciclo agrJcola, las deaás que la ley y re

gla.sntos señalen. 

LOS catISARIAIJOS EJIDALES O DE BIENES CO#tUNALES. 

El Ca.J1sar1"do ejldRl tiene la .rep.rt1Bt1ntaci6n del eJ1do y es 

el responsable de ejecutar los acuerdos de las asaableas ll'B

nerales. Está constituido par un presidente. un secretario y 

WJ tesorero. propietarios y suplentes. 

IndependJent:s-nts del tipo de explotación adoptado, el co

aisa.rlado cuenta con los secretarlos au.rJJJares de e.rédito. 

do co.srclallsación, de acción social y Jos as.ás que seBale 

el rw11la.snta interno del eJJdo .para atender loa .requeri

•ientos de la produccJ6n. 

Facultades y obligaciones del Ooal&!U'"lado BJidal: 

llBpresentar al núcleo de la poblacJón eJJdal ante cual

quier autoridad • .recibir en el .--unto de la eJecuc16n 

del aandaafonto del tfDbernador o de la resolucJón presJ

denclal, Jos biene y la docu.entación correspondiente. 
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VJgJlar los fraccJonamJentos cuando lao autoridades coc

petentes hayan determinado que Jao tierras deban ser ob

Jeco de adjudlcaclón lndlvldual. 

Rsspetar y hacer que BB .respeten Jos derechos de Jos 

eJidatar-Jos, aantenlendo a las .lnte.rt:Jsados en la pose

sJón do la tierra y en el uso de lao aguas que leo co

rrespondan, as.l.la.JO Jnfozwa.r a las autoridades corres

pondianf:.6s do toda tentativa de Jnvaolón o despojo de 

terl"enOB eJidales o ca.unales Por parte de particulares 

y especial.aente del intento do oot4blecer colonias o po

blaciortt10. 

Vigilar que las explotaciones individuales y colectivas 

se ajusten a Ja ley y a las dlspQBlcloneo 119.nerales que 

dicten las dependencias federales eoalpotentes y la As.ur

ble.o General. 

Poner en conocJ..J.ento el orden del dia de las asaableas 

generales ordlna.rlas Y exCraordlnarlas, as1 coeo cu.plir 

y hacer cu.p.lir los acuerdos que BB dicten. 

Contratar profesionales, técnicos. aLkl80.l'l'.JS y en ceftflfral 

dtJ todas las personas que puedan realizar trabajos úti

les al eJido o coaunidad con la autorización de la 

.._General. 

Confl11Urar en el Con-Jo dtl Admlnlscraclón y Vlgllancla 

de las Soc19dadea locales de Crédleo Ejldal. 

Dar cuent.a a las Secretarias de la Reforma Agraria y de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos de los caztblos y obs-
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táculoo de los siste6Nl.B de explotación. organ1zac16n del 

t.rabajo y práctica de cultivo de los bienes. 

Apo~tar al registro agr~io nacioaal todos los datos a 

que se refiere al articulo 456 y loa daeás que la ley y 

.rsgJa.entos aeñalen. 

LOS CQNSEJOS DE VJGIMNCJA 

DE LA ASA/'IBLli:A GJíNERAI, 

El ConseJo de Vil(llancJ.a concob1do por la Ley de la Rsfo~ 

Agraria - J.ntaBra por t;r&s -1-..0s propJ.et:az.1os y t;r,,s su

plentes que de__,.,lellan lo.s Caz-tlOB de prwsidtlnte. BBOl:"flta.r1o 

y tssorero. na.brados por la Asa.bles Gene.ral .Exi:raordJruu-,ia. 

La responsab11J.dad pr1nc1pal es controlar y superv11NH' al co

.Jsarlado y sustJtulrlo en loa caBOB que lo aarrite. 

Facultades y oblJ11ac1ones del ConseJo de V1111lancia: 

Vigilar que los actos dsl co.isarlado ee a,iusten a los 

aandatos de la ley y las dispaslc1anes 9us sobre organ1-

z.ac16n. adalnist.rsción y apl'Ovec/J.salento de los b.ienBB 

sJJ.dales,. 8tB dJcten par Ja Aeaablea General y las Auto

ridades ~pstentss. 
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Contratar a cargo del ejido. los servicios de pP.rsonaa 

que apoyen en la tarea de revisar las cuentan dol coml

aariado cuando oea necesarla. 

Colaunlcar las 1DOdiflcaclones que sufran los derechos 

eJJdales o c:oeunales a la delegacJ6n agraria. 

Inforaar a las Secretarias de la Reforsa Agraria y de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos loa obstáculos para 

la correcta explotac16n de los bienes. así como los cam

bios sn lil axplotación de cultivos ol antes el coelsa

rJado no ha infarwado aobre tales sucesos. 
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e A P r T u L o rr 

ORGANIZACION PARA LA PRODUCCION 

El desarrollo soclal, ~leo y polltlco del pala encuentra en 

la Jntocrac16n de las CCM1WJidades, eJJdos y pequeños p.ropletarlos 

su baBfJ funda.ental. 

L.2a dlvoroac for::.u; do tenencias de la tJ..erra y la preocupaclón 

del Gobierno Federal para p.roporc.iona.r la BBlfU.rldad en las aiB11Jas, 

vistas en el capitulo anterior. son factores dete.cwJnantes para 

lotP"ar una avanz:ada or11a.nlz:aclón entre loa trabajadores agr.lcolas. 

Definición: 

Las fl~as asociativas son sociedades formadas con un dete.cwJnado 

núalsro de personas que se reunen para un ail90 fin, con diferentes 

denaa1nac1ones de acuerdo con lo que deseen producir o el producto 

quo vayan a e.xplotar. 

Estas fi11Uras aaoclatJvas le11al.snte establecidas y reconocidas 

por el Gobierno Federal tlenon CIU"ácter Jur1d1co; en el caso ~ 

ticular del sector agropecuario, por las Secz-eta..rias de la Reforma 

A¡¡rarla y de A,/rlcultura y Recursos HiMául.icos. 

a). En ralac16n a la tenencia de la tierra. la organJz:ación de 

f111U1"as asociativas entre loa eJ1dos y las coaunidades ten-
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dr.ian que ser d.iferentes a laa que se confo~ entre los 

poqueñoa prop.iet.arlos. 

b) La part.iclpaclón del Gobierno Federa.l. rcvinto una gran 1111-

porLancia en relac.ión con .l.os lncentlvps que puOde propar-clo

nar al sector allZoCJpecuario para su organización. que no sólo 

se reduce a dar seguridad en la tenenc.ia sino que tiene la 

obllgac.ión de sensibilizar. concientizar. asesorar. dar apo

yos adallnistratlvos. reducir o desaparecer gravlÚlenes flsca

Jos. otorgar cr8dit;os con .reducción de los .intereoes y plazos 

c~os. etc. 

Acorde con la información de diferentes dependencias del Go

bi.erno Federal (Secretarias de Estado. Instituciones de Cré

dito y Fideico.misos}. responsables del sector agropecuario. 

existen varios tipos de figuras aBOCiativas sin oencionar a 

los eJldos y C011Junldades en virtud de que su constl tuclón 

i.ipone una figura asoc.iativa CCWJO Cal. y es de todos conocido 

que desde entonces. son considerados COI/JO productores de ba

Jos ingresos para los efectos crediticios. 

A fin de ser aás precisos en la información de este capitulo. el 

estudio Be ha dividido en dos partea; Ja pri61era, Be refiere a la 

organización interna de los trabajado.res del CiJlllPo y ,la segunda. 

en .rolaclón a lCJ 111Jarencia oficial en este ta.a. 
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PRIHERA PARTE 

ORGANJ:ZAC:CON INTERNA 

Ea necesario dar a conocer las diferentes fo1W1aa de organización 

que puoden adoptar los núcleos do poblac16n caapeslnas con el fin 

de opti1Dlz:ar el aprovecha.lento de aus recursos y sus productos 

B&rlcoJas; doscrlblrlas desde SUB obJetJvos~ proceso de formación 

y fundaasnto legal; cltar datos estadlat1co.a; proponer un 1DOdelo 

do cuestlon1:1r.io do viabilidad econéJIDlca adaptable a cualquier or

ganlz:ac16n de acuerdo con su naturaleza y objetivos sociales. 

2.1. FIGUllAS ASOCIATIVAS KXISTKNT!!S. 

Las fll/UZ"SB asociativas existentes as coaipanon par: 

a). J(Jidos r/o <:o.unidades Colectivas 

b). Uni6n de EJidos y/o ~idades. 

e). Sociedad de Producción Rural. 

d). Unión de Sociedades de Producci6n Rural. 

e). Asoc:iaci6n Rural de Interés Colectivo. 

f). Sociedad de Solidaridad Social. 

g). Sociodad Cooperativa do Producción Agropecuaria. 

h). UnidadBs do Producción, /liiJpresa Social y Uniones de Cré-

dito J(Jidal. 

i). Asociación Agrícola Local. 

j). Asociación Agrícola Regional. 

k). Confederación Nacional de Productores. 

43 



2.1.1. PROHOCION Y SKNSIBILIZACION 

LoB factores determinantes de la promoción Y senoibili

zación,se ha.san en organizar al caIDpesino e 111Jplica 

pa.rti:r dt1 dos ele..entos que f"'ª pri1DOrdiales en la 

organización: por un lado, el ele8Bnto hraJ1UJo al que 

se dirige la sensibilización (el traba;Jador agrJcolaJ 

y por otro, los recursos físicos e institucionales do 

los que BB puede disponer. 

Por su oz-i11Bn, la p~idn puede ser externa, es de

cir, cuando las lnstl tuclones lle11an a las C09Ul1idades 

a ofrecer prtJ#lrlUMll de producc::Jdn, senslbJlJJUUJClo al 

c1U1peB1no para lograr su participacidn; o interna, 

cuando un nilcleo de ca11peslnos, poi'" obaervacldn ó 

i.nfcuwacldn de las figuras asociativas exlstentss, se 

reüne y decide gestionar su operación en colectivo o 

en sociedad, teniendo 1nter6s en eleaentos tales como 

cridlto,. .aqulnarla, asistencia tBcnlca y otros servi

cios. 

CUalqulera que sea el or1118n de la p.ro90Cl0n, BB en

frent.I de todas _,,eras a un grado de dificul t.ld para 

sens1b111z:ar y conclontlz:ar al ele.ento hu.ano, ya sea 

por su aarcado 1ndlv1duallaao en la forwa de explota

ción agrlcola, la calidad de las tierras que por su 

naturaleza y textura puede ser obstBculo para su aglu-
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tlnaclón o por la Jnsegurldad y dlferencla en la te

nenc$a de la tierra. 

2.1.2. FASES DE LA Pl!NRTRACION SOCIAL. 

Prcl90WJr el desarrollo agropecuar1o, J.,,lJca obedecer 

a cuatro faass con caracterlst1c11s propias 111 tipa de 

actJvldades que ae zeealiaan en el lu¡pu- 11 or,tanlsar .. 

AquJ BB Jnlcia el contacto con el niicltt0, qrJe consista 

en entrevistar a Jas 11utoridads11 y lJdel"tls para sxpa

ner las ventajas d6 la explotación colttetJva o el pro

grama en cuestlOn, as dJstr.ibuyu publlcldad, EIB apllc11 

un cuestionario do datos previos 11 la pro9tK:iÓD, BB 

locallsan opiniones de ¡p-upos y loa obstdculos 11 111 

or1anlsacldn colectiva, can el obJeto de inquietar al 

c-pesino, hablAndole claro ptU"a l0/l7'ar receptividad. 

b). Expl1cacidn. 

Una vs.z obt.onlda Ja aa.urblea o .reunión que se 

buaca, con la prl.etrra fase se da a conocer el pz-ograaa 

eslJozando y disponiendo la gestarla para la noluclón 

de pz<0bl69Bs especlflcos en apayo a sus JnteraDtJB. 
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e}. Convencimiento. 

En esta fase,se plantean los elementos para lograr una 

actitud y opinión favorable respecto a la organización 

y se BUiiieren distintas al terna ti vas acordes con 

la situación particular que se presente, se forman 

comisiones pa.ra visitar unidades en funcionB.11Jiento y 

que un ciJJIJpesino integrante de este explique las ven

tajas y experiencias obtenidas con el sistellJlJ. adopta

do. El final de esta fase es definido por la Asamblea 

General,donde oe acuerda trabaJar en sociedad y se le

vanta el acta y ae anexa a la solicitud de crddito y 

al estudio corZ"Bspondiente. 

d). Constitución. 

E.t9 Ult.t.o paso consiste en realizar dos asaableas, 

una previa a la constitucldn de la sociedad (expl.ica

cldn de requlsltoa para aer ~leatbro de la adalnistra

clOn, conocer las non.as bancarias y la forma de ope

raclOn del credlto) y otra flnal constitutiva, para 

els1ir directivos y fiJar la responsabilidad del aao

ciado. 

46 



2.2. DBSCRIPCION DB LAS FIGURAS ASOCIATIVAS. 

2.2.1. BJIOOS Y/O COMUNIDADES COI.RCTIVAS. 

Definicion. 

El liJJdo ColBCtivo ea la lllllnlfestación de un cambio ds 

r8g1.an de explotac10n 1nd1v1dual a colectiva, y as la 

forma do aprovechaJDiento de los .recursos de un nrlcleo 

agrario en la que los ej1datar1os o COllUneros realizan 

en comUn todas las actividades. desde Ja explotaclOn 

de la tierra,. c.redlto,. obtenc10n de 1nsU80B, BBBBDrlas 

capaclt:aclcln,. co.erciall.zacldn y reparto de utilida

des. 

Estructura Interna. 

Al igual que los eJldos y C0111unldades de explotaclón 

individual,. su AixJaa autoridad es la AS&9bJea General 

y el órgano de eJecuc10.n es el Ca.ltiarlado EJ1dlfl o 

de Bienes Comunales sellÜn el caso,. y consta de Presi

dente,. Sscl"'Btario y :l'esororo., P.rop1etaz.1os y Suplen~ 

tes; el dr/llU10 de supsrvlalón de la eJecuaidn de las 

decisiones do la Asa.bles GBneral es el ConseJo de 

Vlgllancla y consta de Pk'flsidente, SecretiJZolo y Teso

rero, Propietarios Suplentes; los •le11bros de 1U1bos 

Organoa duran en su carso 3 ailos y pUBdan aer reelec:-
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tos por una vez. 

Proceso de lnforraacidn. 

Lll explotscidn colectiva total qe los recursos de un 

ejido o cotaunidad, se establece por acuerdo del Presi

dente de la RepUbllca o a solicitud del nücleo por 

JDedio de la Asa11Jblea General o de oficio, notific.in-

dosele al Co.isariado por .edio de la Secretaria de 

la Reforma Agraria en el Estado, para que lo de a co

nocer en la ABalablea General Extraordinaria y lo re-

•i tan a la Direccidn de Organización de la miBIDIJ. 

Secreta.ria, en los 60 dias conBBcutivos:esta dependen

cia elabora estudios y emite su opinidn y si procede 

el clUlbio, elabora el proyecto de acuerdo correspon

diente para remitir acbos documentos al Cuerpo 

Consultivo Agra.ria para su aprobación. 

Autorizaci6n y Registro. 

Una vez que el Titular de la Secretarla de la Reforma 

Agraria y el Presidente de la Repübllca firman el 

acuerdo, Se publica en el Diario Oficial de la Federa

ción y en el Perlodico Oficial del Gobierno del Estado 

y se inscribe en el Registro Agrario Nacional. 
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2.2.2. UNIOH DI! l!JIDOS Y/0 COt!U!IIDADl!S. 

Dl!FINICIOH. 

Concebidas ca.o formas superiores de organlzac10n. las 

Uniones de EJldos tienen capacidad para reallr:a.r actos 

y contraer obligaciones inherentes al ..aJoraalento de 

la organ.i.zaciOn colectiva del #;raba.Jo Y por ende. al 

auaento de la producción de los cultivos_. explotaclOn 

y aprovecha.lento de los recursos naturales; es un 

acuerdo de voluntades de dos o .Ss eJldos que tienen 

~ ob,jet.ivo la -'- f.inal.idad. 

Ketructura Interna. 

El Or11ano supr-e.o sera la Asaablea General. que Bt!I 1n

t11grard con los representantes (delegados) de cada uno 

de los eJ.idos o de las ~.idades ailMlbros de la 

Unión y duraran 3 alfas. 

La Dlrecc.idn de la Unldn estara a carlJlO de un Con-Jo 

de Admlnlst.raclón no.brado por 111 ABll.8blea General; 

estar.i forat!lda ptJZ" un Presidente. Secretaz-Jo. T'eaorez-o 

Propietarios y sus respectivos Suplentes. y ten

dra la repre861:1tac10n ds la Unldn ante torcoraa. Para 

esto so .requerlrA por lo eenos dos •ifMlbros de dicho 

consejo. 
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La vigilancia de la Unión estar¡j a cargo de un Canse.fo 

de Vigilancia .integrado por un Presidente. Secretarlo 

y un Vocal. Propietarios y Suplentes y algunos Secre

tarlos Auxiliares con duración de 3 años. 

Objetivos. 

a). PraQa.ar las actlv.Jdades productivas. 

b). TransfoISiil" e 1nduutrla11.zar la producc10n pri

au-la de sus Blll"8illados, asl como aa.erciallza.rla 

y acJ.lnistrarla de aanera eflcaz .. 

e). Coordinar J.as actividades de sus ilie.bzoos qus 

les palmita colaborar en la produción e lntegra

cicln de unidades agropecuarias a nlve regional ... 

d). Adquirir y distribuir los i~s e .t.pl-Dtos 

para la producción de sus aer-1ados. 

e). ea-.rcializar las produccion propia y la de J.as 

C08Unidades. 

f).. Gestionar. controlar, dlstribuir y recuperar el 

cl"f)di to necesario para sus actividades y las de 

BUS 111.-bros. 

6) .. Avalar loa cr9d1tos para sus al/rfMllados. 

h). llstablBCt!lr y operar silos, al.acenes frl11DrJf.i.coe 

Y on Ganoral. do loa dellliJs serv.ia.ioe, bienes aue

bles e la.ut1bles que la UniOn necesite para su 

desarrollo. 
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.1). Establecs.r y operar ..aqulnar.ia. equipo y trans

portaclón. 

J). Contratar asistencia tecnica. 

k). Las deails que señale la Ley General de CrBdlto 

Rural qus tiendan al aeJora•dento ecom!mlco y so

cial de sus integrantes. 

P~J..-1entos para 11U constitución: 

Cada uno ds los eJldoc o c-o=unideides que integraron la 

Un1tln. dsbsrAn celebrar una ABIUlblea Exiraordlnarla en 

la que est:a.ra un rep.reBBntante de la Secretarla de la 

RIBfozwa A#lrarla y otro del Banco y con la aprobaclón 

de las dos terceras partes de loa presentes. .t1111 acuer

da la lncarporacldn a 2a Unión respectiva y la 

elección de sus delegados ante la Aaa.blea Constituti

va de la lbJión. 

2.2.3. SOCIEDAD DK PROOOCCION RURAL. 

Definicion. 

Es la flgura asociatlva que tiene personalidad Jurldl

ca y BB integrara por colonos o peque/Jos propietarios 

o por IUlboa. que explotan tUCtenslones no mayarea .a lila 

reconocidas en las leyes agrarias sie.pre que consé1-

tuya una unidad econd•:llca de producc10n,· el nU.Sro de 

10 socios es el alnJ.o para su f'ozwaclón que chlberlin 
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adoptar preferentemente el .régi111en do explotacióJJ co

lectiva, por lo tanto. la tierra no constituirB garan

tja hipotecarla de los criJditos con Banca Oficial, 

salvo que se trate de los pr6sta61Ds refaccionarios. 

Estas filllJ.ras aaocJat1vas podr.in adoptar el Mal.en 

do Responsabilidad Li•itada o SupJ.,_,ntaria. Al cons

tituir su capital social con aportacJones de los so

cios so sujetar.in a las siguientes reglas: 

En est:a Sociedad de Responsabilidad Llcitadd la apar

tac.iOn in.Jclal sera la que baste para fonaar un capi

tal aln1-. 

En las de Rsspansabllldad Il1•1tada no se .requiere 

apartacidn inicial. 

En las de Responsabilidad Supl-ntaria, la aportaciólJ 

inlclal serA la necesaria para for86r un capital 

•ln1-. 

Rn cu.alquJer caso el capital de las sociedades deberA 

BBr en JU"Oporcidn adecuada con los obJetlvoa que pre

tendan. 

Retructura Interna. 

El órgano de dec1s10n es la Asamblea General coeo au-
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tor..l.dad Mx161B de la socJtHJad. se inteva con todos 

sus aia.bros en 1.a que cada uno representa un voto . 

.DaberA rea.llzar.se en el tJe.po y forws previstos en el 

Artlculo 32 d6 la Ley Federal de Refolt'9a Allrlll'.i.a. 

Objetivoa. 

a). Pl'087'aaar sus actividades (la q,,.. - preaenta al 

solicitar credlto). 

b). Contratación, distribución y recuperación de cre

dito. 

e). Cont?atacidn del SBllUrO Asrlcola y Ganadero (a-

11.istm>cia tBcnica). 

d). Industrializar su producclan y dems actividades 

coneraa y CQ9Plementar1as. 

e). ea..reiali.JUU" su producclon. 

f). Obt-r y distribuir toda cla- de bienes y ser

v.ic.ioa para Bltt;1D.facer las necssJdades de consueo 

d.. - socios y de SUB faailias. 

tT). p..._,...,,. 61 ahor.-o y el autofinancia.Jento. 

h}. RltlaJi64r todas las actJvJdadea conexas a la que 

aa -ti"° de su folt'9ac1.dn si-pre en beneflcio de 

los BOCÍOB .. 

Autorizaci6n y Resietro. 



A la Aoa-blea Constitutiva debe asistir un represen

tante de la Secretaria de la Reforma Agraria. que dar.a. 

fe del consentiiliento de Jos interesados en constituir 

la sociedad. la aprobacidn dd sus estatutos Y regla

asntos, la firwa de loa socios t¡ue la integran. Al ac

ta se anexan el perwiso de Relaciones Exteriores y una 

canstancia expedida por el Reglst;ro Pilbllco de la Pro

piedad del luca..r. para acreditar la cal.ldad de 

psqueñoa Pl"OPiet;arlos. Una vez que la .tJUtor.i.zación y 

el registro lo dict.all.lna la Direccldn de Orga.nl.z:.sción 

Agraria y cu.ple con los requls.ltos, se ordena su ins

crlpciOn al Registro Agrario Nacional gozando desde 

entoncos de personalidad Jurldlca para deBIU".rollar sus 

actividades. 

2.2.4. UNION DE SOCIKL\ADES DE PRODUCCION .RIJRAL. 

Definicion. 

Rs la agrupación de dos o .as aocJOOades de producciOn 

l"IU"al. para Ja coordinación de servicios de apoyo a la 

produccidn, .J.ndustriali.rracidn y ,,.,.,,rcializacidn a fin 

de all8Bnta.r su capacidad de gestión sin que puedan iu

plotaz- dlrect.u.ente Ja tierra. 

Katructura Interna. 
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La autoridad .SXJ-.a sera la Asalablea General. que se 

1ntograrB con los delegados gue p.revi.aeent;e deben noe

brar cada una de las SocJedades de Producc.lón Rural 

que la integrara a la UnlOn de los dele11ados. dw-an 

tres aHoa en funciones. 

El Conffffjo de Adelnistrac10n. na.brado y desi611ado por 

la Asa.eblea General, Be encar11arB de la direccJOn J' 

eJecuclón de las decla1ones to.ladas por la ASIMlblea; 

eatarB fonasdo por un Preeidtu1te, Secretarlo, r Te

ooruro, Pz-opiet;.arios y SUB respectivos Suplentes. 

ConseJo de Vigil4ncla. organo que vlgllarA la rectitud 

do los acto.e y la ccu-rt!ICta eJecucidn de las decisiones 

t,,...da.s por la Asallbl8a Gsn8ral. 8Btar<i 1DtetP'ado por 

un PresJdents, Secretarlo, T Vocal. Propista.rJoa y 

Suplentes. 

ObJetivoe. 

a). Contratar crBdltos para sl ,.¡,_, o para dlstri

bu1rlos entre sus asociados sl Batos adoptan el 

sisteloa colfrCtivo de traba.Jo. 

b}. Construir. adquirir. establecer alllilcenes. 1ndus

tr1as , BIB.l:"Viclos; explot.JJ.r recursos renovables de 

BUS asociadoa. 
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e). Coeerclallzar 6Jéltorlno primas o productos de sus 

mlolllhros incluyendo establecimientos de canales de 

c010Brciallzacldn, bodegas y »ercados propios (pu

diendo hacer lneodlatas, 6ilt0dlatas y futuras) .e

diante e:ontratoo. 

d). For.ular p.rograeas do JnverulOn y producción. 

o). Constituir y adldnistrar fondos de reservas. 

f). Orgllillza.r y acJ.inlstrar ~ntros do consr.->, cen

trales do .aqulnarln. co.pra de aperos. i•ple-.sn

tos e lnsu.os y dlstrlbulr despenB/ls f81D1llares. 

con .rosponaab111dad en el control de calidad de 

los a.rtlculos obtenidos. 

/1). Fa.tentar el aeJoriUllento econO.lco y el pl."01/t-fJBO 

-.atsrial de aus •le•brOs y en general, llevar a 

cabo todos aquellos actos de carActer econdlolco 

que 111tBJoron la organización coloct1va del trabajo 

llall;a.nto. No podrA lntorvenlr en la explotaclOn 

lndlvldual de cada una de las socledadoo que la 

foraan. 
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2.2.5. ASOCIACION RURAL DK INTl!Rl!S COLKGrIVO. 

Definición. 

Forwa colectiva de trabajo que tiene personalidad 

Jurldica y se constituye por eJldos, coaunldades, so

ciedades de produccidn rural, conjunta o separadaJDen

te, sin fines de explotación de la tierra para dese11-

peña..r actividades econO.icas secundarlas Y servicios 

de beneficio COJ!Jil.n para sus miembros; su naturaleza Y 

funcionaaJ.ento cuando se integre por EJldos o Uniones 

de Ejidos,. se .reglr.3 por la Ley Federal de Reforma 

Agraria. 

Estructura Interna. 

La Aaa.blea General es el Organo .axi.o de la decisión 

de la Asociación y se integra con todas las organiza

ciones •.l.e.bros, a traves de sus delegados; cada or

ganización tiene derecho a un voto .mas los votos que 

.representen por cada .10 .,Jeab.ros o fraccldn mayor de 

5; cuando en las asociaciones participen organizacio

nes del BBCtor eJida1 y pequeifa propiedad que preBBr

ven estas normas, los órganos de adlllinistración y 

v1gi~ancia deber.:in conformarse do llJaJJBra JDÍXta con 

eJidatar1os ypequefios pl"Opletar1os o colonos en los 

puestos de propietarios o COIDO suplentes. 
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Objetivos. 

a). Int:.egraclOn de los .recursos hW111Jnos. naturales. 

tBcnlcos y financieros para el establecimientos de 

industrias y slsteaas de ~.rclallzaciOn. 

b). Dese.peñar actlvid4des econO.icas secundarlas o 

diferentes a la explotaclOn directa de la tierra. 

e). ObJatlvos seHalados en el capitulo 5o. del titulo 

111 de las normas y formas superiores do organiza

ción-

d).·Cuando se constituya por Uniones de Sociedades de 

Produccidn Rural y las Uniones de E.Jidos. adS.Ss 

da las señaladas en el inciso anterior tendz-lin 

las BilfUlentes caracteristlcas: 

1). Servir de 111BCanismo de coo.rdlnaclón entre el 

Estado y sus organizaciones •itMJb.ros para planelJ.Z" 

p.roogra-.aa de p.roducclón. coebate de plagas. etc •• 

11}. ProGOvsr la investigación y obtención de se.illas 

asJoradas. siste.as de producción agricola y agz-o

lnduotrlal. 

111). Proyectar y foeentar entre sus 11Jie6lbros servicios 

para la producclOn. c01Derclali&aclón y adainlstra-
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ciOn propia. 

1111 ). Defensa de JntertJses proploo y los de sus •litn:1bros 

on general. los que tlenden al aeJora.-lento eco

nO.ico y social de sus •le•bros. 

2.2.6. SOCIKDAD DE SOLIDARIDAD SOCIAL 

Definición. 

Para su formación se requiere un 11Jíni100 de 15 socios. 

siendo personas flslcas de nacionalidad .ex1cana. en 

especial eJldatarlos. ca.psslnos sin tierra, parv1-

fund1stas y personas que tengan derecho al trabaJo. 

que destinen una parte del producto de su trabaJo a 

un fondo de solidaridad social y que podrán realizuu

actlvldades aercantlles. Cabe hacer notar que para 

la defensa de sus intereses, estas sociedades po

drán organisarBB en federaciones estatales y éstas, 

formar la Confederación Nacional do Soaiedades de 

Solidaridad Social, después de haber obtenido su au

torlz:aclón de funclon1111Jiento. 

Estructura Interna. 

La dirección y adallnlstraclón do las sociedades es

tarán a cargo de la ABB11Jblea General, el Ca.Jité Eje

cutivo, el Co.itll de Vigilancia y las dsMB ca.lslo-
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nes que se establezcan en las bases conatltutivas que 

desicne la Asamblea General; los co.zités BtJ integran 

con un ainlao de 3 aocios y sus respectivos suplen

tes , todos con duración de 3 años. 

Objetivoe. 

a) .. Creación de fuentes de traba.Jo. 

b).. Práctica de MedJdas que tiendan a la conservación 

y aeJoraalento de Ja ecologJa .. 

e).. Explotac.ión racional de los recursos naturales,. 

la producción, lndustrlalJsaclón y coesrcJal1.&a

ción de los bienes y aervicioa que sean necesa

rios .. 

d) .. Educación de sus socios y de sus fiUdliares,. pro

curilndo elevar el nivel de vida de los •i#Mtbros 

de la ca.un1dad_ 

2.2. 7. SOCIKllAD COOPERATIVA AGJiOPECUARlA. 

Definici6n. 

Las sociedades cooperativas de producción agropecuaria son 

aquollas que BB lnte/lrJUI por individuos de la clase traba

jadora dedicados a las actividades ~plementa.rlas de la 

agricultura, con p.r1nc1p1os de igualdad de derechos y 
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obl1gac1onea y un nÚJDero variable de socios nunca inferior 

a 10. con capital va.r1.able y duración lndefJnida .. Estas 

sociedades pueden adoptar los reel.aenes de Responsabilidad 

Li10l tada o Supla.entaria de aus socios. esta ül tiea res

pansabi.l 1dad os cuando los socios respondan a prorrata par 

Jas ope,.scianss sociales. 

Est:ructu,-a Interna. 

Para la adainlst:raclón de su funcionB11Jlentc la sociedad 

tsndra coao autoridades internas a: La Aa&llblsa General. 

que _,.,¡ el órgano de declslón T autoi-idad aáx1- ya que 

BB J.nteva con todos sus .U~. 

El Ocm-Jo de AdalnJ.stracJ.6n, que eJecut;ará las deciaJ.onos 

de la Astlablea GsrHl.ral; - COllPOIJfl <111 un P.rosldente, un 

SecZ"et.arlo, un '.rt1BOZ"flro y eo.Js..1.oaados necesarios gue du

rarán en - Cill"llO illlUal a la ant<tl"ior. /U Ocm-Jo de Vig1-

1ancla, ,,,ara BIUpertrJsar las actJvidades de la spciedad"' lo 

Jntspan un P.l"Osidente, un Secretario y Vocales con igual 

nÚllB.ro de suplantas, con duraoi6n sn su ca,-llO da 3 aiioa. 

ObJetJ.vos. 

a}. T.rabaJar- en común en .la t1.JCplot.ación agropecuaria. 

b). Obtener loa J.nBUaJOs nece~los pra lograr Ja actividad 

seifalada anterioreente* 
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o). Instalar unidades de producción aflnee~ 

d). EstabJece.r expendios para vender direct.voento al pü

blica. 

e). Obtener a1terlas prboas para su proceBtU11iento .. 

.f). Rsal.jJUU" en CCMl'ún act1vJdades '!8 transporte y entrega 

de Jos productos. 

e). Obtener toda clase de bienes y servic.ioa en boneficlo 

de los aocios y sus faJOiliareo. 

h). Estructurar una secc.ión de ahorro entre los aoclos • 

.1) .. Oreanisar la sección de viviendas para los soclos .. 

JJ. Adquirir en COIDÚ1J cuebles e .1118Jebles necesarios para 

c,,.plir- con -tas f.lJadas. 

Jr). ConC<trotiu- cridl tos de todas las fuentes de financia

alenta neceBIU"Jas. 

1) .. Celebra.r aont.ratos públicos o privados nectJsarloa .. 

•) .. Pro.1avsr inversiones que 1nc1"8111Snten lss act1v1dlides 

afines al obJetivo aocial. 

n) .. Obtener toda clase de benaflcJos (donaaionas, conce

siones. estl.ulos fiscolcc. Rte.) 

2.2.8. UNIDAD AGRICOLA IlitllSTRIAL PARA LA MUJER CAMPESINA. 

Definición. 

Es la superflcle de terreno con extensión igual a la uni

dad de dotación flJada en el núcleo agrario de que se tra

te. ubicado en los aNJJoros terrenas colindantes con la za-
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na urbana. destinada al establec.úa1ento de granjas agrope

cuarias e jndustrialeo rurales que se explotarán colecti

v~Ulente por •uJeros del núcleo B8rlU"lo mayores de 16 años. 

que no sean oJidatarias o COIOUneras en núme.ro inferior a 

20. 

Kotructura Interna. 

Sus óreanoa de decisión. contr-ol y v1gllancla serán los 

BilfUientes: 

Junta General. Se integra con todas o con un .Jn.t.o de la 

-1.tad alis WJO de sus integrantes,, y cont1tuye la U.XÍIOIJ 

autoridad interna. 

Coaité Amunlstratlvo. Rspre-ntM>te y adllllnlstrador de la 

Unidad,, consta de una Presidsnt;a. Secretaria,, Tesorera,, 

p.ropletai-1as y suplentes con 3 anos de duración y s1n po

der .rat11l11glrBB en el •iEaO CB.rllO. 

eo..ité de Vigllancia. Organo de supervisión. as integra y 

dura igual que el anterior. 

Conotituci6n y Registro. 

Alternativa de organlz:ac1ón de la •uJer c1J11Jpeslna que no 

tenga tierras, el grupo de 1DuJeres que la integre goz:ará 
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de los derechos de una unidad dt:t dotación al ejecutarse e.l 

.andCUJiento del Gobernador o reoolución del Presidente de 

Dotdción o bpllaclón y para los ejidos o comunidades ya 

constituidos se localizará una unidad de dotación vacante 

o en terrenos de lUlpliaclón. 

2.2.9. ASOCIACIONES AGRICOLAS. 

Definición. 

Esta fol'WIJ de organización~ se encuentra enfocada hacia 

loa productores agr.icolas en general con la variante de 

que deben iJ#lrUPIJrBB los especializados en una rama o 

cultivo definido. Los .U.tmbros integrantes serán 

p.roductOrflB agrlcolas que foresn una asociación local de 

productores especializadOD on número de 10 o aás; 3 o alás 

asociaciones locales representadas por sus dolegados que 

integrarán a la Unión Resional y 3 o .As uniones que 

integrarán la Confederación Nacional de Productores 

Agrícolas. 

Ketructura Interna. 

A~blea General: SuprelJB autoridad que se constituye le-

11al11JBnte con la reunión de más de la 1111 tad de sus miem

bros. t:o.llté Directivo: Se integra por J1Jl~bros delegados, 

con nÚDero l61par no 61enor de 3 ni 101Jyor de 9 en los cuales 
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se elegirá un Presidente, un Secretarlo y un Tesorero, los 

.restantes BBrán Vocales; a loo directivos C01DO tales no se 

les .re•unera. Representarán, aJDpllarán y harán cU111plir los 

estatutos y acuerdos tCJ111Bdos por la ABamblea e informarán 

a ésta sus actJvldades al final de cada ejercicio social. 

ObJetlvoa Generales. 

a). Gestionar y p.roeover todas las JDBd1das de 1DB.jora.t11ien

to de las actividades de loo productoes·acrJcolas. 

b). Organl:ear la producción a¡p-Jcola dentro de las normas 

rac1onales para elevar la calidad de producción y la 

111BJor distribución de ella con aétodos científicos 

adicionales a la explotación agr1cola. 

c). Proeover la creación de 1DO)lnos y refrigeración para 

la lndustriallzación y conservación de sus productos. 

d). Obtención de facilidades econállllcas en la concesión de 

cród1to::::. 

e). Procurar la trllnofonnaclón de vida en al ciJJDpo. 

f)_ FOO!lntar ol desarrollo de organización do cooperatl-

vas. 
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g). RepresentDr loo interP.BflS de oua aooci11dos ante las 

autoridades. 



SEGUNDA PARTE 

ORGANIZACION INSTITUCIONAL 

2.3. SECRF:TARIA DE LA ·REFORMA AGRARIA 

FIGURAS ASOCIATIVAS. 

Las forraas asociativas del sector agrario tienen su origen en 

la leglsJac1ón del e.rédito rural, pe.r»aneciendo siempre en 

fW1C.ió11 a su viabilidad y d1sponibllldad f1nanc1era,,. para BU 

1ntsgrac16n. t;ransformac16n o dlsoluclón. 

Su hlstorla ,.,pieza con la prJ.aera Ley de Crédito Agricola 

pubJlcada el 4 de ~ de 1926, que liquida la ca.ja de prés

ta.os para obras de 1rrlgac16n y foeento de la agricultura, 

fundada en 1909 por el régboen de Porflrlo Diaz, la sustituye 

el Banco Nacional de Crédito Agrlcola cuyas funciones consis

tlan en fc:mtBntar, regJB11Bntar y vigilar la COD'!tl tuc16n y 

funcionaJOiento de las aociedades :regionales y locales de cré

dl to aerlcola. Las prl.sras para agrupar a los grandes p.ro

plet.arlos rurales y las segundas para i11ta¡¡r.;;;r a Jon ejidos. 

las ~unldados y los pequeifos propietarios que t;rabaJaran 

personalilente la tierra o util1Jll:a.ran no Ns de 5 asalariados. 

Entre los erandr3s proplet...fJr1os se 1nclu1an según esta ley a 

los 861pr&B!JrJos de explot.ac1ones agrícolas. p.rop1etar1os o 
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usuar1oa de ªllUªªp emprtu1Drion de lil producción eléctrica .v 

ad.lnlat.radores de tierraDP gan11do y e1:1presas de cualquier 

género cuyo funcionéVllento afectara los intereses agrícolas 

l'el(1onales. 

El 18 do .arz:o del •lSllO aifo BB fundaron los bancos agrícolas 

eJldaleo en las ontldadea federativas que el E.Jocutivo 

Federal doaicno. los cuales autorizaban y otorgaban el cré

dito baJo la condición de que loa paseadores de PéJrcelas. se 

organlz;aran en cooperativas agr1colas localcap quienes oe 

re1tlst.raban ante .la Secret.dx-ía do Agricultura y FOIOBnto, baJo 

el .rég~n de SocJadad Ilimitada. funcionando asociadas a las 

bancos. can derecho a préstamos de av.fo y refaccJ.onarJoB~ 

El 2 de enero do 1931, se pro.ullfÓ una nueva Ley de C.rédito 

Agr.lcola 9us suprJ•la la calidad de su.Jeto de crédito a loa 

empresarios de sxplotaclones agrícolas o ganaderas, desti

nando ol crédito oficial excluaivBllBnte a eJ1datarios y agri

cultoras on pequeilo. para lo cual so autorJzO el func10-

11a.lonto de Socledadeu Cooperativas Agricolas. Consti tuldaa 

con ejldatarios o agrlcultorea,. bajo el .réglloen de Respon

sabilidad Sollcklrla Ili61Jtada. 

Esta lay exJgia para las cooperat1vao eJldales,. que integrara 

a la 111ayor.ia de los miembros del ejido. deJando el Consejo de 

Adlainlstrac.ión en .-anos del Com1sarlado E;Jidal y Ja Junta de 

Vigilancia. 
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Lluoentableeente la vlgencla de esta lnlclativa fue ef.J..eera. 

ya. que el 24 do enero de 1934 se pra.ulg6 WUJ nueva Ley de 

Crédito Agr1cold que reconocía la capacidad de crédito a los 

o•presarlos rurales. ca.iblando la forwa de cooperativa de la 

organización ejldal por la de sociedades, separando su dlrec

clón del c09Jsarlado para ere/U" una ccmlslán de adalnls

t;raclón y dejar la 1naedlata acJ..in1straclón de los asuntos de 

la sociedad a carllO de un socio delegado del banco. Se exlgia 

el 51J: do loa ojidatarJos para fo..-r una Socidad Local de 

Crédito Ejidal, un llÚIJ1-o de 15 1110Cios e introduciendo el 

concepto de traba.Jo colectivo y aprovec:blullento cc:wún de 

aaqulnaria T &quipo, todo esto con el BUrt1.úUento del &neo 

Nacional de Cnidito ll.iidal en 1935. 

En esta ley 811 crearon ta.bJén las sociedades de interés co

lectivo agr1cola cuando en ellas hubiera 1ntert1ses eJJdales. 

Rn 1942 entra en vl110r uaa nueva Ley de Crédito A,tricola. la 

cual asdlants las reforAIJs de 1945, 1948 T 1947, !fUtDrlmt al 

Banco Agr.ícola a operar créditos lndlvlduales y al Banjidal d 

intervenir en las Sociedades de Interés Colectivo Agrícola 

RJldal, así ca.o a contratar cl'édltos con psraonas físicas o 

111arales no lnte1tradas con eJldatarlos. 

La Lay dol 30 de dicle•bre de 1955, introduce IDBdidas llJás 

drásticas en contra del ejido y la ~unidad, d1sm1nuyendo a 

10 el número indi.EJpensable de ejldatarios para constituir una 
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sociedad local de crédito ejldal. creando los grupos soll-

d.'1rioa con un .,ínl1DO de 3 y un llJiixiJDO de 9 personas y auto-

rizando a iUDboa bancos a celebrar individuallllVnte créditos 

cocerclales. de avío. refacclonarlos o i1UDCJbiliarios; de 

auerte que "Dentro de un nücleo agrario. podían formar. varlas 

aociedadoa localeR de crédito ejidal. asociaciones de éstas, 

varios crupos solidarlos y operar en forma indlv~dual qulenes 

no BB agruparan en ninguna de las formas". 

Adicional.ante por decreto de 1960. iUlbos bancos podlan 

operar con ejldatarlos y pequeños propietarios. creándoBB por 

últ.úao en ~965, el Banco Agropecuario cuyo objetivo era coor

dinar y orientar las operaciones de Crédito al ca.po y 

otorgar apoyo econó.ico a los bancos .regionales y agrarios 

creados. 

En ests contexto, natural.1DBnte quo el ejido y la CCMIUDidad 

con todo y sus órganos de decisión, administración y vigl

lancla, algnlficaban .my poco y COlllO unidades oocloecanó.lcas 

realixJnte nada, por la pluralidad de órganos y autoridades 

crediticias que podían concurrir. al lado de una sola auto

ridad agraria. 

Con estos antecedentes se prD11Julea en 1971, la Ley Federal de 

Refo.r.a Agraria, quo adeGñs de otorgar capacidad Jurídica al 

oJido para contratar por si o en favor de sus integrantes, a 

través del Cocis.arlaclo .H.iidal. los c.réditoa de rrJfacción, 
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avío o .il'UIOblliarios que requiera para la debida explotación 

de sus recursos; consagra todo el libro tercero de la ley 

111//Bnclonada a la organización econ6-1ca del ejldo, otorgando 

un trata.liento 1gua11tar1o a ejJdatarios y a la ccmun.idad 

individual de dotación; estableciendo la libertad a los nú

cleos agrarios de agruparse entre sl, para integrar unidades 

agropecuarias que permitan la inversión regional de im

portantes volúaenes de capital y estableciendo, de ÍllUIJl llllJ

nera, la posibilidad de que los ejidatarios y loa núcleos 

eJidalea puedan constituirse en asociaciones. cooperativas, 

uniones, 111Utualidades y otros organis.os se.eJantes, conforWltfl 

a los rellla.entos que al efecto se expidan .. 

Durante 5 alios, coexistió la vigencia de esta ley y la de 

Crédito Aar1cola de 1955, la pr1-era otorgaba capacidad de 

crédito al eJido y la Bel/Ullda otorgándolo aediante las fó.r

culas ya ~ntadas, hab16ndose acordado en 1975, las norAtJs 

para la operación de crédito en ejidos, C09Unldades y uniones 

de ejidos, suscrito por la Secretaría de la Refozwa Agra.ria y 

la banca oficial. cuyos puntos relativos fueron: 

a}.. Los eJlcloa que por prl.-era vez: N1Ciban crédito, operarán 

directa.ente como sujetos de crédito .. 

b).. No DB peralte en lo sucesivo, la constitución de grupos 

o sociedades dentro del ejido, pudiendo incorporarse a 

los ya existentes los cacpeslnos que deseen cr-édito .. 
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e). Las Sociedades Locales de Crédito RJldal existentes, pa

san a BSr consideradas COI/JO grupos de traba.Jo y cuando 

incluyan al 75% de los ejidatarJos se dard el co.mlbo al 

eJ1do CO#O sujeto de e.rédito. 

d).. So reconoce a las Uniones ds EJ.1daa ca.o suJetos de c.ré

dlt:o asi c:a.o a las de Sociedades LocaleB de Crédito 

E.Jldal. 

De todas fora:ia, .los .iaportantes volúmenes de crédito ope

rados en este periodo no repercutieron en el fort8lec1•1ento 

del eJldo ~ su.Jeto dirwct;o do cr6dito. 

El S de abril de 1976 se pr<MJUlca Ja Ley General de Crédito 

Rural, que .reestructura el alsteaia of1c1al de crédito rural y 

establece arlg1naleente a 9 sujetos de crédito más a las ps.r

zonas .orales previstas en las leyes y que se dediquen a 

ttctivldades acropscuarlas. Posterio.1WBnte se adicionó para 

integrar a las unidades de producción CUJ~Iar=::JdaB sn tér.Jnoa 

de la Ley de Foeento AgropilcuarJo. 

Este nuevo capitula de las fozwas aaocíativas del sector 

acrarlo ado-.ás de p.racervar la hetero119neidsd de sujetos de 

crédito, crea un tercer nivel da asociacJón, que regula ex

proS1JJDSnte dlc}la ley,. di.aponiendo que en el caao de ejidos. 

un.Janes de éstos y sociedades de producc1611 rural, se r1Jan 

por las disposiciones legales aplicablos y las normas que 



dicten las Secretarlas de la Reforma Agraria y de Agrlcultura 

y Recursos Jlidráulicou. 

Son sujetos de crédito en orden de preferencia: 

a). Loo Ejidos y ea.unidades: Sociedades Cooperativas 

A¡tropecuarias y Agroindustriales de Producción Rural, 

(colonos y pequeños propietarios •inÍ80B), Uniones de 

EJidos y Colaunldades, Unidades de Producción Rural 

formadas por colonos y pequeños propJetar.ios, .Aao

ciaciones Rurales de Interés Colectivo, las HuJeres 

C..pesinas T la 6-preBIJ Social. Todos estos, cuando 

operan baJo el régi.-en de explotación colectiva. 

b) Los aiEmOB sujetos de crédito cuando no hayan adoptado 

el ré6iatJn de explotación colectiva. 

c} los dtMMis suJetos que establece el Articulo 54. 

Loo su.Jetos de crédito que establece este Artículo y los que 

sustituye BBgún los transitorios .respectivos son: 

Ejidos y ec-midades. En lugar de grupos Solidarios de 

EJidatarioo o Co.uneros y Sociedades Locales de Crédito 

EJJ.dal. 
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SocledadfJa de Producción Rural. En lugar de grupos dn ColonoR 

formados por colonos y pequañon prapletarJon Y Soc.iedi1deo 

Localeo de Crédito A¡tricola. atareándoles un plazo de 24 

as818s para transforaarse. 

Unlone• <Is E.}idos y de <:o.unid11dtJB. En ...,,.tituc16n de las 

Asociaciones y Socledaden Locales de Crédito E.}Jdal que tiene 

prohibida la explotac16n dlrect;a de la tierra. 

Uniones y Sociedades sustituyendo a las dBOCJaclonen y 

Socisdad#ls LocaltJB de Crédito Agrfcol11 en wt pl111:<> no -yor 

de 24 --• a pert.l.r de 111 fecha de publlcaci<ln de la Ley. 

Creaclón do las AsoclacJones Rurales de Intertls Q:rlectivo. 

<¡ue podrán canst1tu1rse por EJ1doa y Co.unldades, Sociedades 

de Pl"Oducclón Rural y las uniones de fÍBtoa, Podrán dedicarse 

a ac~Jvlckldes econdloicas secundarias y BBrvJclos de beneficio 

común, teniendo prohibida la explotación dJrecta de la 

tJerra. 

La &.pre&J social constituida por avecindados e hijos de 

eJldatarios~ 

La .,ujer caapesina en términos del Articulo 103 de la Ley Fe

deral de Refor'Sla Agraria. 
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Loe colonoe y pequeftoa propietarios. 

Las Unldades de Producción. que se integren en términos de la 

Ley de FOGBnto Agropecuarlo. 

Las cooperatlvas agrarias y a¡¡roindustriales. todas las per

sonas 1DOrales presentes en las leyes, que se dediquen a acti

vidades agropecuarias. 

TratándoBB de suj8tos da crédito eJldal. loe rccl.:i=cntoa y 

estatutos deben sor aprobados por la Secretaría de la RefortDa 

Agraria e inscritos en el Registro Agrario Nacional. 

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público. establecerá las 

normas a que debsn suJetarBS las uniones de eJldos y ca.u

nidades y las uniones de producción rural en su operación co

l/JO sujetos de crédito para la d1str1buc16n del 111lBS10 entre 

sus asociados. 

Los Artículos 4o. y So. transitorios de la Ley General de 

Crédito Rural, dispusieron que para la lntegrac16n de los 

grupos solidarios y las BOC1edades locales de crédito ejldal. 

la Secretaría de la ReforlDIJ Agraria y el Banco Nacional de 

Crédito Rural. formularían un prD/P"lJllJB. 

Por lo que respecta a las normas y procedhnlentoa para la 

const1tuc16n de las formas asociativas. las bases /lfJnerales de 
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operación del sector agropecuarlo para la organización de los 

productores. sstablociercm que el progra.JDa y las nortaas para la 

integración do sujetos de créd1 to del BARURAL. serán la base para 

sl prograaa con.junto de la Organización de Productores y que la 

unidad do acción, progra.ación, coordlnac16p y eJecución de la po-

11tlca de producción y ort1an1.zacJón,. serán los distritos agro

pecuarios de riego y de ta.paral. 

Estas baBBB se propusieron bacsr coincidir el área fisica del 

distrito con las foraas superlo.res de asociación. 

2.4. SKCRR'l'ARIA DE AGRlCUL'IURA Y RKCURSOS HIDRAULICOS. 

La palltlca econósica lnstruaentada Por la actual admi

nistración, es la búsgueda constante del 1ncrtM1Bnto de la ri

que.a nacional. entendida ésta desde el punto de vista. de 

bienes y B9rv1cios. Hasta ahora las ..edldas aplicadas en los 

tres aeato.rt.1s que conforman Ja econo•da han encontrado res

puesl;.as dife.renciales, lográndose una alen~dora en el sector 

iii&cur.d:irio, qf/Rdando rez:a11ado el sector primario, en parte 

por el desigual lnts.rca.blo lntersectorial que ha i•pedldo 

capitalizar el ca.po; por el .relativo apoya lnstltuclonal, 

refleJado en el nivel de los p.l'eclos de garant1a que es re

basado de in61lldiato Por el indice inflacionario, ya que la 

fiJación de eotos precios no responden a 111"3d1das económicas 

para lo11rar taB8B de gan.ancla reales de acuerdo con la rea

lidad económica del país, sino a medidas de orden pura/Dente 
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pol1t1co; y por otra parte la exlstencia de áreas su.Jetas a 

variaciones a-bientales, entre otros indicadores no .anos 

l~portantes. Reconociendo la relevancla de este sector, sobre 

todos cuando se enfatiza su papel COlllO fuente de s..Unistro 

do 111Bter.ias prillllJs para la lndustrla, y cuando la aliilen

taclón de la gran 111Byor.ia de la poblaci6n dttpencle de sus re

sultados, los planes y prol:fr'aaBB que terJllllrJ ccwo propósito el 

J.apulso del OBcto.r, cobran ..ayor interés. 

Antailo, se propusieron obJetJvos siallares, la diferencia es 

que ahora BB articulan a W'J progra.a integral de desarrollo, 

con las directrices plaB811daB en el Plan Nacional de 

Dtlsal"rollo. C.-. parte co.pl-ntar111 a t§sto se han ezped1do 

varias leyes y planes sectoriales, con el ánl610 de concretar 

las 11Btas prsvlst.as: 

Desarrollo Rural Integral. 

- Plan Nacional de Desarrollo Agro1ndustr1al 

Ltly dul :Ja;;uro i!,,.;ro;:ccu::r1o y de V1da Clt•pt:udna .. 

Ley de Foosnto Agropecuario (decreto del 2 enero 1981). 

En esta úl ti.a, BtJ puntualiz:a el papel que Jugará la SARH en 

.:Jateria de planeaclón nacional de la producción agropecuaria 

Y forostal, al asignarse el Plan Nacional de Desarrollo Agro

pocua.r.io y Forestal; la operatividad de los p.rogra..ae, la or

ganización de la producción, haciendo hincapié en el ilapulso 

de los distritos de temporal y la regla.entación de las 
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unidades de producción; aoi cOJDO su lntervenci6n en las tie

rrao suncopt.ibles do cultivo y la de proporcionar loo ins

trwaontou noceBiJrlos para incroJOentar la »eca..ni.zación del 

c411Jpo. la üslotoncia técnica y loo créditos~ la reglaJDBn-

t:ación del »inifundlo y su reagrupaciÓD. 

La Lay du F010Bnt.o Agropecuario. capit;ulo JI del t.í.tulo te.r

earo. .rofo.ronto a las unldadea do producción. establece que 

.. Los ejidos o co.1unldades podrán integrar 10t1dia.nte acuerdo 

voluntario. unidades da producción. asociándose entre s.i o 

con colonos y pequoiioa propietarios con la vigilancia de la 

SARJJ. y t;aa:bién Podrán intecrarae unldades do producción res

pi6cto a las tierras de explotaci6n 11anadera,. cuando c~plan 

con las disposiciones del presente titulo que los sean 

ap.llcables,. a Juicio do la Secretaria''. 

OPRRACION DRL PROGRAMA DI! IHSUHOS. 

Confor»0 a loo Art.í.culos 18 y 19 de la Ley do Fomento Aero

pocuario. la SARH fijará ostas espec.fflcas a trav&s de áreas 

productoras. las cuales gozarán do preferoncia en el caao de 

fJnancilU:Jionto,. asistencia tecnlca,. abllotocl.alento de lnsu

aKJB,. etc. confor=o a los Art.fc"!.loa 52. 58. 59. 60,. 81,. y 62 

de .la propia ley. 

Es p.roclBa111ente en ároaa productoras en dando la SARH lJovará 

a cabo loo progra.taas do inBll610s,. que consisten on otorgar eJ 
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ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

NO DEB~ 
BIBLIOTECA 

o los lnBUaKJD técn.ico que estén faltando en el cultivo que 

lleva a cabo el productor con su tecnolog1a tradicional. 

Pueden axiotlr diferentes casos en este progr1U1a,. los que en 

asgulda BB definen: 

A). Que el productor esté rec.ibiendo crédito lnstltucional,. 

en cuyo caso se tratará de que la aiEmB. lnstl tuclón le 

aapl1e la cuota para aplicar el o los .insu.os que le ha

cen falta,, confor=:o .:zl dlct;a.Jaen tácnlco que elabore la 

SAJ/H. 

En caso de que la lnstltuclón cNJdlt.icla no aCCtJda a 

atarear el i.ncre.&nto de cz-édito,. el Gobierno Federal a 

través del fldelcoclao de rleBBO ca.partido, le 11arantl-

za.rá al banco la recupsración dal valor del insumo. Por 

últ1-o, si no hubiere la Barantía del rleBllCJ caapartido,,. 

el banco accede al financiamiento del lneu.o faltante,. 

el propio fldelCCMU.so otorgará el financia.len~o del ln-

su.a raquer.l.do. 

B). Que el productor no tenga crédito institucional,. sino 

que este f.l.nanc.l.ando con ~clU"sos propios o con e.réditos 

no lnstltuclonalea. En estos casos se procurará que 

rac1ba crédito institucional completo cuando esté en 

condlclones desventaJosas .. Cuando no sea asl,. y el pro

ductor esté financiándose con recursos propios el costo 
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del cultivo. se podrá optar por ofrecerle financiamiento 

para ol o los insUJDOs que lo falten. Por otro 1<1do se 

procurará operar con crédito c0111pleto en de per-

tonocor a unidades de producción. 

La SARll. por conducto del i::ersonal adscrito a los 

distritos de te•poral. procede a la identificación 

de los predios cuyas caracteristicao agroocológlcas 

perwitan esperar respuestas favorables a los insu-

.as que prevé el protfraiJa. 

La .,¡~ Secretaria lleva a cabo la pro.10ciOn entre 

los productores identificados. utilizando para ello 

todos los .»edlos previstos en la JOecilnica 

operativa. 

EBt.a dependencia recaba las solicitudes de cr6d1to 

y procede a la or11anlz:aclón de los suJetos en ·los 

tBrw.i.noa convenidos con el Banco Nacional de Cr6d1-

to Rural. Para los fines anteriores se celebraran 

aBiUlbleas de balancs y prograaaciOn. para que el 

coaJ.isa.ri.ado eJ.i.dal reg.:J.st;re las solici t;udes y los 

grupos organizados y a su vez formule la solicitud 

de crOdi to a la sucursal de BANRURAL que correspon-

da. 

Por illt.úlo~ transmite por sl .,isma o conjuntamente 

con el c06Jisa.rlado ejldal que corresponda, estas 

solicl tudas requisl tadas en los tenainos que esta-
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blecen las nor.as de operac10n de cr8d1to de 

BANIIURAL. 

La sucursal de BANRlJRAL procede a la depuración de 

los grupos de solicitantes,. notificando oportuna

.snte a la jefatura del distrito los casos de ex

clusltln,. a fin de anallz:ar conJuntlKIBnte las posl

bJlJdades de rehabJlJtacJi'Jn cred1t1c1a. 

Una ve.s establecldlls las relaciones deflnitJvas,. el 

BANIIURAL procede a la elaboraclcln de los contratos 

de cr&dlto con los eJldos y caaunidades involucra

dos,. estableciendo los conceptos y at:Jntos que co

rrespandan. 

La or11anJ~c10n de los sujetos de credlto se ape11an a las 

slgulentss norwas fund1U1Bntales: 

EJIDATARIOS Y C!»!UNKROS 

De acuerdo can lo que establece el Articulo 54 de la Ley Ge

neral de Credlto Rural, se constituiriJn en sujetos de c.r6dlto 

los ejidos y eo111unldades a los que pertenezcan los oollc1-

tantes,. quienes se podrAn constltuJ.r en grupos de "explota-
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cidn lndlvJdual ... en el entendido de que no serci aplicable el 

r&g1-en de responsabilidad solidarla y .anc01DWJada en forlDlJ 

proporcional a los cz-.Bditos eJercldos y a las utilidades ob

tenidas por los miEmCJs_ 

El r&gi..sn de .responsabilidad solidarla y allUJcocunada supone 

que los proceBOB productivos se reallzar;ln en el deBa.rrollo 

de este prosra.a; en los casos en que ocurran pt}rdldas por 

causas laputablss a los acreditados. BdrA ap11c~blc el 

Artjculo 125 de la Ley General de Crtldlto Rural y las "Normas 

para la lnteuacldn,. Transfor.acJOn y Funcloruut1lento Interno 

de loa SuJe~ de Cridlto",. en su parte relativa_ 

Por la lndole de los apoyos que slgnlflca el progr~,. no se 

rB exi11lble la constl tuclOn de grupos de trabajo colectivo. 

Sin -1>artlD cada IP'UP<> podrA na.brar un "Secretarlo Auxiliar 

de ProducciOn, aunque los citados grupos no constituyan uni

dades econdaicas ele producciOn especializada''. 

Ril!SGO COKPAR'l'IOO 

El Riesgo Coepartldo se apl.ica a todos los productores que 

cUlllplan con las condiciones que so establezcan en las reglas 

de oper~clón del fldelcOJDlso, puede operarse con los actuales 

suJetos de cr6dlto de la banca. 
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El Riesgo Coalpartido puede contrlbuir a la organización co

lectiva de los actuales su.Jetos de crBdito de la banca. asi 

ca.o para la pl°'OSIOCJón de Unidades de Producción que ae lnte-

gran para explotar 

loa asociados. 

c011Jün las tierras y dBIOils recursos de 

Si un oJJdo. ca.unidad y otros su.jetos de crddlto. cwoplen 

con las condiciones para recibir los beneficios del Fideico

miso de RieBllO t:a.partido, podz-An recibirlo en su calidad de 

tales,' sin necesidad de trans.foraarlos en Unidades de Produc-

cJdn. 

El FJdeJ~so de RleBllO CoepartJdo puede apoyar cultlvos 

bialcos en fozwa preferente; sin e.cbarSO, no SB descarta la 

posibJlJdad qua donde ezlstaD las condlcJones de produccJdn y 

la capacidad tecnolOglca adecuadas, el RJeEJllO t:o.partldo apo

ye pro¡triUISS a.gropscu~los ya deaa.r.rollados. 

El FJdeJcOJGiso de RJea¡¡a CoepartJdo partlciparli con recursos 

adlclonaJt1s. cuarnlo .PDr dlv?.!'rBRFI razones, no pueda proveerse 

a los productores de los 1nsu.oa necea.srios aprobados por la 

Secrebz-Ja para cu.pllr las astas de p.roducclCm. 

Las operaciones que realice el Fldelcc.ilso de RleBl!O ca.par

tido, no debe BUbstltulr funciones que aon co.petenc:ia de 

otras entidades, C01DO el caso de FVIR que es un fldeicoclso 
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de garant.i.a funda.IOBntalJDente. no opera credl tos ni reallza 

obras. 

Las operaciones do Rieseo Ccwpartido pueden efectuarse en 

aquellos lugares que tengan potencial, productlvo. Deben de 

evltarB& las operaciones donde no presenten capacidad de ln

creesnto de producc10n y productividad o bien. que las condi

ciones clhaat.lcas eleven el rlBB/lO de ptirdldas. 

El Rlesgo C:O.partldo no debe ldentificarBB con el Rleaco de 

S.iniesCro. Su objetivo es de .ayor alcance: pretende elevar 

la productividad aün cuando ello suponga elevar el costo a lo 

cual el productor puede ser renuente. el fidei~lBO le 11a

rant.i.i:a. cuando asnos el all90 lnlP"'flBO que ha venido obtl!lnlt111-

do. se le propone utlllsar BB9illa ..sJorada. fertlliz:antes. 

aejores y .-is oportunoa cultivos. etc. Si aün asi pierde y no 

cubre el total de los costos. el Estado absorbe eoa diferen

cia. 

Con Rl RJeBl(O ea.partido BB pueden realizar tres tipos de 

operación: 

a) IncrmtJento tecnológico del ali~ cultivo. 

b} c....bio de cultivo. 

c) Ciuo.blo de actividades productivas. 
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La utilidad que se .genera deberA entregarse en su totalidad 

al productor beneficiada proporclonal111Bnte a Ja producción y 

productividad especlfJca de su predio_ El personal tBcnJco 

deberB prever que parte de las utilidade generadas, Be rein

viertan en sus propias explotaciones o B111presas. 

El otortttu1iento de la garantla, se condicionara a que los 

productores se organicen para t.raba,Jar en forma colectiva; 

para este propc}s1to ae entiende por colectivo. la alineacidn 

de cercos. dtMIBs barreras flsicas entre predios y la .Bxlaa 

co.1pact;ac10n y continuidad de Areas. aunque las cuentas se 

podran llevar a nivel .lndlvldual. Aiin sli.lnadas las barreras 

flsicas antes .i1ncJonadas, para prop0s1tos de alButJoB 

trabajos y sobre todo la cosecha. loa productores podrAn 

colocar SJJODB.ras entre Pl'fldJos_ 

La ga.rantla que BB otor11a a .1.os productores. tendrti que ser 

desigual, ca.o desiguales son los resultados que obtiene cada 

uno de ellos. en virtud dtJ la capacidad productiva. de su pre

dio_ 1ln estas condiciones. cada productor recibirA .la garan

tia que le correspande. 

El fideicoelso llflneralasnte procede a caacelar el pago do la 

garantla en caso de que los productores no cimplan con sus 

obligaciones dentro del proceso productivo. En caso de 

sanción, el f.JdeicoaJiso no paga a la organ1zac10n con la que 
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contrató: esta la hace extensiva o la repercute a sus c'lROcin-

dos. La organización .sanciona nl individuo. 

Todas las JDOdiflcaciones, cancolacionos Y dellliis sancionea, 

BB notifican de Jn.edlato a la organ..¡,.zación para que esta a 

su vez: lo transmita al interesado. Se reafirma que el f1de1-

cociso sólo participa en distritos de tEMJporal y con produc-

toros organlz:ados en el caso de operaciones de garantia. En 

relación a subsidios e lnsfBJDs ca.ple.-ent.arloa, puede operar 

con productores do riego. 

2.5. FIRA: FIDKICOHISOS IHSTI'IUIDOS EN RKLACIOH CON LA 
AGRICULTURA 

Son loe fideicomieoa que maneja el Banco de HBxico, loe 

principales son: 

A). El Fondo de Ga.rantia y Fa.unto para la Agricultura, Ga-

naderla y Avicultura, conocido como Fondo de Garantla, 

el cual fue constltuldo el 31 de dicle~bre de 1954 para 

apoyar prlnclpal11Bnte f1nanc18.91entos de hablll tación o 

avio y prendarlos. 

B). El Fondo Especial para Flnanci¡wJentos A11ropecuarlos, al 

que ae le conoce como FE>~. constituido ~1 2G de agocto 

de 1965 para apoyar principalmente credltos refacclona-

rlos que otrogan los bancos a quienes demanda. 
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C}. El Fondo Especial de Asistencia Ti1cn1ca y Garantla para 

CriJdl tos Agropscuarios. conocido cOIDD ~. constituido 

ol 28 do dlcie11bre de 1972. Este fideica.lso concede a

poyo c'l Ja banca participante, para f06lenta.r BU interven

ci0n en el otorga.lento de crildltos agropecuarios a pro

ductores de bajos insresos. 

llston apoyas conRiatsn en garantlz:ar a los bancos la recupe

ración parcial de los criKJl tos que otorguen a los producto

res,, asi ca.o pro.over entre las instituciones de crtidlto, 

el ost.ablecl.iJiento de servicios propios de asistencia 

tficnlca,, aediante el ree.bolso de los costos directos de este 

servicio al productor. 

OBJETIVOS PRINCIPALl!S DKL FIRA: 

I•pulsar en forma integral el desa.rNJllo de la diversas 

actividades agropecuarias del pals,, la industriallzaclOn 

de los productores pri..Jaa.rlos y la C088rcia11Zaclón efi

ciente de la producciOn. todo ..ediante la canall.zacicln 

de recursos financieros,,. a travBs de la banca. 

Aumentar la productividad de las empresas agricolas,,. a 

fin de 1ncrtM1Bntar los ingresos y 111Bjorar los niveles de 

vida do los ca.peslnos. 
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Contribuir al aWQento de ln producción de allmentoa de 

consUJDO nacional. 

F01Dentar la producción agropecuaria con fines de expor

tación y sustltucldn de l•portacipnes. 

Proporcionar,, en forwa paralela al cr't3dito,, servicios 

ca.plementarios. tales como: asistencia tilcnlca,, doSDOB

tracldn de prdctlcas agropecuarias, organizacldn de prf'

ductorea,, carantias de racuporacidn de crt!Jditos y ree»

bolso de ca~tos du aBiatencia tilcnlca. 

El obJetlvo fundiJlllBntal es el de apayar a las institu

ciones de cridlto on el fina.nclaJDiento de las e•prssas 

agropecuarias,, principalaente 1.as que corresponden al 

sector de productores de baJos ingresos. 

POLITICA CREDITICIA. 

Dsntro de .los llnelUJientos de la poli tlca oelectiva estable

cida por el gobierno en el plan de c.rt!ldlto del Ban~n de He.~1-

co,, BB elabora a.nualJJente el Pro¡Jra.JS de Operaciones de Des

cuento de FIRA. para apoyar la produccidn agropecuaria consi

dorando el nigulente orden de prioridades: 

I. PRODUCTORES llASICOS. 
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AGRICULTURA: 

Granos allmenticloo: maiz. frijol. trigo, arroz. 

Olc.:Jglnoaao: noya. cdrtaino. ü.Jon.ioli~ gira.r:al. copra. 

ForraJoa: maiz sorgo, zacates. alfalfa. 

Plantaciones y cultivos perennes: limón. naran.fn. 

pliitano. 

Hortalizas: jitomate. chile, cebolla. lechuga zanaho

ria. 

GANADKRIA: 

Bov.ino de carne. 

Bovino de leche. 

Especies IDBnoros: porcinos, ovlcaprlnos,. aves para 

carnes y leches. 

IJ_ AGROINIXJSTRIAS: 

- Agr1colas 

Ganaderas 

Pesca 

S11vlcolas 

Otros 



TII. PRODUCTOS DK RXPORTACION Y OTROS. 

Ganado mayor y menor. cafó. CiJClJD. {!arbanzo. 

Es requlsl to indispensable que los pr;oyectoo ae Juotlfiquen 

tBcnica y econdmicamente; para esto se lleva a cabo un estu-

dio previo de viabilidad. 

Ketratoa de productores 

De acuerdo a este estrato de productores se han establecido 

tres progriJJIJBB de cr6dlto: para productores de bajos ingresos 

(PBI),, para product.ores de ingresos .edlos (PIH) y para otro 

tipo de product:or-es (OTP). Los c.rBditos que otorga son de 

tres tlpos: de habllltac10n o avlo,, prendarios y refacclona-

rlos. 

Para propiciar el aWD8nto de la producción pecuaria, FIRA pu-

so on carcha a partir de 1983,, un programa para apoyar la 

asoclaclcln de productores al t1U1Bnte desarrollados e integra-

dos vertical.snt:.e. Los primeros pueden aU111B11lar z;u pNJducc1Dn 

sln necesidad de invertir para aJDpliar BU capacidad instala

da. y los segundas tienen acceso a la infraestructura espe

cializada con asistencia tiJcn.ica directa. abastecimiento de 

los .insu.os y cOlllBrcial.izac.ión de su producción. ad86JAs de 

iniciar el proceso de cap.itallzaclón de sus empresas. 
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A pesar do la diflcll situación econdeica que ha originado 

desoquillbrioo en algunas categor~as de producto.res, FIRA 

otorgó a productores organizados en ejidos, comunidades y 

otras agrupaciones. el flpoyo crediticio, lJIOpliando asi la co

b&rtura de sus benoflcios a t;ravBs del acceso al cridito y 

asistencia tAcnica a ejidatarlos, coauneros, colonos, Y pe

quoflos propietarios mlnifundistas. 

Los p.rD/P"IUlllB de Organlz:ación de Pr-oductores de FIRA dedican 

t1spsclal atención al est;rato productores de bajos ingresos, 

los cuales en su 6.Jayarla tienen la necesidad do agruparSél p.:.t

ra oalua1onar sus probltUMJB aconc'»Ucoa Y sociales. Hasl;a 

J983, FIRA habla atendJdo 13,J79 grupos eJJdales, 258 /P"UpoB 

d6 coaunldades, 368 organlz:aclanes de colonos y JB,040 grupos 

do pequeños p.roplet.a.rlos •inlfundlstas, organJ.zados como su

Jetos de credito legalJ/lente constJtuJdos. 

Capacitación y aalstencla t~cnlca. 

Para hacer posible que la banca comorcial otorgue crUditos 

sanan a productores de baJos ln¡;resoR, viables tBcnica y eco

nO.lcal/lfBnte, con servlcloa do asistencia tOcnlca, aBBBOres de 

la banca y otros organlLmas del EJBCtor agropscua.rlo asisten 

dl.rectJU1Bnte en sus predios o parcel11a a loa productores en 

aus prnble1Dau t6cnicos de producclOn, de abostecl•llento de 

inBWDOB, orcanir.at1vas y de C061erclalizac1ón. Ademas para be

neflclar a los productores de baJoo ingresos existe un convc-
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nlo entre la Secretarla de Agricultura y RecurBOs Hidraulicos 

y FIRA. sobre la perforación de pozos profundos para irriga

ción a partir de .1980. 

Por otro lado. la Secreta.ria de Hacipnda Y CJ"8dlto Pilblico 

giró instrucciones para que FIRA operara un prograJOa de apo

yo esJ)Bclal a producto.res agropecuarios. ellPrBBdB agroindus

tria~as y asociacianos rurales con proble.as de llquidoz. en 

BUB necesidades de capital y de pasivos bancarios que afectan 

su capacidad de operacldn normal. 

FIRA orienta par aedio de sus pzoogrmaas de csp.a.cltncldn 

b.acia los productores de baJoa lngreBOB. con el pl"Op0s1to de 

ofrecer .-ayor seguridad de tlxito a sus proyectos agropecua

rios: cultivos b.is.lcos. 11anaderla,. curaos sobre organiz:acidn 

y acJ..1.n.1.strac.ldn de eapresas • .aneJo de .aquinar.J.a y equipo 

agrlcola,. aa.erc1aliz:aci0n de productos agropecuarios. 

Con e~ obJeto de evaluar y difundir siste1aas de producciOn 

ñl/Z'Opecuarla poniendo especial Onfasls en la producción de 

ali.en~os baslcos,. funcionan centros y progra.as deaostrati

vos con distintas clasif.1.caciones: en r-elaciOn a los cultivos 

"6 8Aiz, frlJol y ol~aginosas; unidades de producción de le

che en zonas templadas; unidades de producción en especies 

.enores. 
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2.6. IWIRURAL 

FunciOn y obJetlvas. Es un slste.a bancario que funciona con 

12 bancos regionales. los cuales coordinan nU1Jerosas sucursa

les ubicadas estratBglclUIEJnte en el pala. Esta banca so creó 

en 1976 con base en la Ley General de Cridito Rural.,, con el 

apoyo de la Ley General de Instituciones de Credlto y Organi

zaciones Awclllares. Hedlante un proceso Juridlco B8 fusiona

ron los Bancos Nacionales de Cridlto Agricola.,, EJidal y Agro

pecuario. 

Sujatos da Cridito. En base al titulo tercero da la Ley Gene

ral de CrBdlto Rural.,, 111 slst89!1 BANRIJRAL est;A autorlz:ado a 

otorgar crildltos a los sujetos que ca.prenden el sector ejl

dal y co.unal: Ejido y ea.unidad, Unión de Ejidos y Co.Junida

des.,, Psquoños Proplotarlos H1nifund1stas,,. Sociedades de Pro

ducción Rural.,, Asoclaclont1s Rurales de Intel'ils Colectivo,,. 

Unidades Agricolas Rurales de la Hu.Jer t:a.peslna.,, y f1na1-en

te a los colonos y pequeños propietarios en fozwa iadlvldual. 

Fideicomisos. 

Existen altlWJos fidei=-lsos tales coa> el de Crédito para 

Areas da Riego y da Te•poral (FICART), que beneficia a ejida

tarlos.,, colonos, CCWIUDeroa y pequelfos prop1etarJos. Otorsa 

créd1 tos d1.rectaasnte a los producto.res con el F1delc01111BO 

Ganadero EJldal. que da financia.lento a los ejidos para eJD-

93 



presas da ples do crla. de engorda y de desarrollo ganadero 

bovino. 

En la década 70-80 la agricultura IOBXicana registró tas.as de 

cZ"flc1-1ento cada voz .enores., prlncipalaente en la producción 

de ¡p'VUJOB básicos, se sufrió una aguda descap1tallzac1ón en 

el Dector ce.o conBtBcuencla de la 1-portación de estos 

pz-oductos. 

Duranto 1981 el gobierno adoptó una estrategia de desarrollo 

alfll"Opecuario bdsada on el l•pulso a las unidades de pro

ducción caaJpBalna., a las áreas ttM1porales y a la p.roducalón 

do ali10Bntos básicos, que tenia CCMIO obJetlvo central el lo

gro de la autosuficiencia al1-entaria y el .ajor1U1iento de 

loa nlVBles da vida rural. Dicha estrategJa se lnstltucio

nall~ó .edlante la inatru.entaclón del SisttUJa All618ntar1o 

HexlcCJno, la reactivación se abordó bajo una perspectiva glo

balizadora que vinculaba la pl'"Oducc16n, el ingreso y el con

su.o de all.entos. 

Can astas medidas el goblorno aplicó una e.reciente asignaclún 

de sasto y de inversión pública al sector aBrOpecuarlo que se 

ca.plOi1tBnt6 con créditos de av.io y refaccionarlos para la 

producción, canalizados báslcaeente a través de BANRURAL, 

cuyo volwaen d~ oporaclón crediticia se incr861Bntó 

notable.en te. 
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DurlJIJte 1983. por lo que se refiero a BANRIJRAL. se establecen 

COllO ele.antas básicos: 

a). Fort.aleciaiento del sector agropecuario para JDeJorar el 

nlvol de vida CiUlpesina. 

b)- Adecuac16n de las JODdalidades de financiamiento a las 

prioridades de desarrollo. 

e). Faaento de la Part1c1paclón social en el ID6dio rural pa

ra hacer .IOás favorables sus té.reinos de lnterca.mbio con 

el resto de la ocono.:::1~. 

d). Iapulso a la producción de al.hlentos básicos para alcan

za.z- la soberan1a aliaeatarla. 

Para J984. a través de fldelcocisos ad&1n1strados por la 

Institución. y baJo los llnea.ilentos progra6Ját1cos de la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público y Agricultura y 

RscurBOB Hidráulicos. se establecen .los sl1111Jentes: 

a}. Fldeice»1isos de Crédito. 

b}. Fideiet»Jisos de Proara.as Especiales. 

e}. Fldeiet»JiBOB de Gastos. 

d). Fideict:191sos de Infraestructura. 

2.7. Ll!Y DKL SEGURO AGROPECUARIO Y DE VIDA CAMPESINA 

Esta ley plantea los si11Ulentos obJetivos: "El BB61Jro 

agrícola integral tiene por obJeto resarcir al agricultor del 
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100% de las inversiones realon efP.Ctuadas en los cultivos. 

incluyendo al valor del trabaja p;rra obtener la co¡;oclw cuan

do se pierda total o pa.rcinlmente. ca.10 consecuencia de se

quJ;w, 9XC6BD dff hu..odad. heladas. bajas te.111peraturas, plagas 

y depredadores, enfer"SIBdades. viento~ huracanados. inund.a

ción. granizo. ondas calldas. incendios y los de.ás que auto-

rice y regule la Secretaria de Hacienda y crt?dito Püblico, 

con la participación de la SecretarJa de Agr.Jcultura y Re

cursos Hidráulicos en la esfera de su COlllpetencia". AdeEs de 

estos ries¡:os, el 9tlgu.ro protegerá al ~gricultor antP Ja im-

posibilidad de .reali~ lao siembras por las causas antes 

IOBncionadas, i•putables al aiE91CJ. El seguro ganadero 

cubrirá "el valor ca.ercial que el ani111Bl tenga a la fecha de 

la contratación pudiendo lncNB1Bntarse con posterioridad di

cho valor en los términos de la póliza, de acuerdo con las 

reglas generalas que dicten las secretarlas ya JOencionadas"-

El seguro será efectivo cuarJdo los ani6Jilleo sufren ".111uerte 

por enforwedad o accidente, enfenaedad. y pérdida o diBtDi-

nución do la función espec.ifica a que estuvieron destinados'·. 

El seguro de vida campesino cubre una cantidad de dinero a 

sus beneficiarlos destinados, no aer.í menor a noventa d.iaa 

del ProlDedio del DBlarlo miniJDO del CBJDfX' en la zona eco-

nOlllica que currespondd y ostará autarl.z.:ido por la SHCP. p,nt..á 

v.igente desde el lo. de enero de 1981-
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2.8. PRECIOS DK GARANTIA 

El Estado ha creado cierto nüae.ro de Instituciones y 

pro.ulgado leyes destinadas a li•dtar la especulación con los 

productos a11r.icolas. Se t;rata de una pol.i.tlca de acoplo de 

estos productos coeprados a precios tope,. garantizados por el 

110bierno y su venta a precios que frenen las alzas. 

El surgiaúento do estos organi~s paraestat.ales tuvo CCJIDO 

fin a.Jnentoaonts social J..pulsar la producción,. ofrecer ali

.antas baratos y suficientes a Ja población de escasos recur

BCJB y rogu.1.a..r sl su.lnistro de los •il91Ds,. para evitar el 

acapara.lent;o y Ja especulación 

Institucionee Operativas. 

Los prl.sro intentos da intervención PIU"ten del ll'Obiorno del 

11Bneral Cá.manas,. que en 1997,. ante una ,sJza cenerall.&ada de 

precloc,. ccr.:::t1tu;.-ó ol C::Jiiú~ &,¡ulador del Trigo,. con el f.1n 

de aBBgurar al abasto da este al.1.»ento an 14B zonas urbanas,. 

11vi tar inc.reasnt;o •n los precios al COIUlllaldor y prot#llfB.r el 

salario. 

En 1941,. en aedio de severas cr.itlcas sobre su funcio

n1U11lento,. BB fundó la a.presa Nacional Dlstrlbu1dora y Rsl/U-
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ladora, S. A. (NA/JYRSA), que t:en.ia el miBlOO propósito. on 

1943. ante al agravaJPiento lnf.Iacinnario. cuando t:tl gobierno 

intentaba controlar loa precios de JDás artículos básicos. 

ourge el Banco de Crédito Agrícola y .la Coapañia E.TPOrtadara 

e !•portadora Hex.Jca.na, S. A. (CE!~). Bllpresa constituida 

en 1987 para coordinar laa operaciones vinculadas con el 

coeercio exterior de Jos productos agrícolas básicos~ 

En J949, BttB fusianMJ NADYRSA Y CEIHSA,. bajo este illt,ia> nae

bre. Su ca;::po de acc16n - 1U1Pli6; vendía al1-nU>s direct:a

asnte a los consualdores, en un esfuor:ro por reducir loa 

-41-cenas excesivos de loa COIMll"Ciantes privados. 

El pra1P"a.s tuvo paves defBCtos y en J961, fue .ree.plazado 

por das nuevas lnstituc1ones: ANDSA. (Ahoacenes Nacionales de 

Depóa.ito),. encsrsada de reunir loa productos y al..acensrlos 

hast:a BU C<l96rc1a11,;aci6n y <XJNASVPO (ColOpañia Nacional de 

Subsistencias Popula.ras), que trat6 de proporcionar a la cla

ne traba.Jadora todos Jos bienes de conSUllO básico a precios 

accesibles. 

Desde entonces CORASlJPO se convJ.rt16 en el principal 1ns

trU9Bnto del est;ado para apayar a .las claBfJs .ar11inadas-

Actualll:Onte Ct.»IASVPO .-aneJa las precios de Barantia pars las 

cosechas de aa.lz; y friJol,. en tanto que los deGáa productos 

básicos CCJJOO el sorl(O. triga, a.rroz y cártaao, se RmeJa.n de 

acuerdo a la oferta y Ja deJOanda. deJando entrever clar.!U)BnCe 
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la apllcac16n de la política neoliberal del Estado, al aban

donar su 1.portanta papel de regulador dentro de la econ01Día .. 
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CAPITULO III 

ORGANIZACIONES CAMPESINAS 

El •11Dtamiento estructural de la via de de'!"""rollo que se e•pieza 

a ..anlfestar desde 1965,, con el creciente det~r1oro de la pro-

duc16n agropecuaria y la .inevitable crisis desatada a principios 

de 1970. provoca que una gran .asa de Jornaleros potenciales se 

enfrente a WJa situación que contrae Alis sus ya lialtadas posl-

bilidades de ,,.,pleo. 

Desde 1958. Ja .. yor parte de la población rural no co.partia la 

pro11peridad de Ja induatrialiu.cióa; l1J .Ulitancia y l1J de-

terminación de la Confederaclón Nacional C.S.peslna (CllC),, ca.o un 

canal para la axpoalclón efectiva de las deaandas de loo ca.-

psslnaa. año con año parecla decaer -.ás. 

En estas clrcuntanclas. las aa.nlfestaclanes en las zonas rurales y 

aún la violencia ocasionalaente,, eran seguidas de los esfuerzos 

por parta de allfUIJOB peraonajes entre loa dirigentes agrarios para 

crear nuevos tipos de organlz:aciones que pudlt:1r..UJ tenor al capi-

rltu do ai111tancla DBCBsarJos para articular las deD:Uidas de la 
(7] 

pobl1Jción NJral 

En sste contexto BB habla formado en 1949. la Unión General de 

Obreros y Calllposinos de !léxico (IJG001) de Jaa.lnto Lópo:;;, ligada 

orlginalalente al Partido Popular y en 1963, surgJ6 la Central Cam

pesina IndopendJonto (CCI ), que despu6s de una crlsls interna 

100 



cuando llegó Alfonso Garzón Santlbañez a la Sec.reUu-.la General Y 

la intogró al PRJ-. dJo origen a la Csntral Independiente de 

Obreros Agr.i.colas y Campesinos {CIOAC).,, encabezada por Ramón 

Danzós Pala.lno y al conBSjo Al{rarista Hexlcano (CAH). de HWDberto 

Sarrano Pérez:. 

Entre 1970 y 1978.,, surgen na.e.rosas agrupaciones campesinas cuya 

caractsristica COlllún es la lucha agraria en foras independiente 

dol PRI. En 19?2 surp la Coallci6n Obrera C-pesina Estudiantil 

d9 ();¡xaca (CQCli()); en 19?3 nace el C...pa-.ntn Tierra y Libertad de 

San Lu1s Potosí.,, T.uaaulipas.,, Ve.rac.nu: y Za.catBcas. 

En 1974.,, nace la Unión C.U.psslna Independiente (UCI) en Ja sierra 

norto de Puebla y centro de Veracru.r:; en el IDJB90 a.Ro.,, hace su 

aparición en el escenario de las luchas Ca61pteBlnas el Frente Popu

lar de Z.catecas.,, •isntras que sn la re1t1ón del Istloo mll"'l/B la 

Coalic16n ~pesina Estudiantil de Juchit«n, que en 19?4 pasa a 

naainarse Coalición Obrera C-pesina Estudiantil del Ist.o 

(ax:EI); en ese -1.smo periodo BtJrf!l& sn Chiapas ~a Alianza 
[B] 

Caapesina 10 de Abril 

Ante f1Bta efez-vescencia del ltlOVÍ•1enta c1.111pssino J11dapsnt!ient6. el 

gobierno dB Luis Echeve.rrla t.rat6 de restaurar el consenso entre 

los CiUIPoslnos. En 1971.,, se proaJlgó la Lsy Federal de la Reforma 

Asraria y la Ley Federal de AllUaB con el propósito de reglBJ0t1ntar 

la tenencia de la tierra y elovar la product1vJdad agrlcola. A 

fines do 1974 ol DspartaJDento de Asuntos Agrarios y Colonización 
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(DAAC) se transformó en la Secretaria de la Reforma Ag.r~"lria Y jun-

to con esto. buscó unificar a las centrales Ca11Jpesinao afines 

al gobierno. En dicle.bre de 1974, en Villa de DcaJ11po. Coahuila. 

cuatro organizaciones Ca.Jposinas sentaron las bases para la crea

ción de Ja Central Ciulpesina Unica: lp CNC encabezada por 

Celestino Salcedo Honteón. la CCI de Alfonso Garzón Santibáñez, la 

CJG()(>I dl.riclda por Juan Rodr.íguez González y el CAH de HU1Dberto 

Serrano PBrez. 

Lit invasión y expropiación de los neolai:ifundlos de los Valles del 

Yaqul y del Haya. que ocurrieron al finalizar el l/Obierno de 

Echeverr.fa, 1J9neraron lo que se llrUllÓ la crisis de conflanz:a del 

BBCtor privado, ante 1.o cual eJ presidente José López .Portillo se 

apresuró a restablecer la alianz:a para la producción con una serle 

de .adidas, entre las qus destacó la penallZdción de las 

invasiones de tierras. Esto s11.PJific6 el derrumbe del Pacto de 

En contraparte • el .avJ.lento clUlpesino independiente e111pezó a 

dar los p.ria1eros pasos para formar una organización nac1onal. En 

19'19 surgió la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA). que en 

solo tres ailos ya contaba con 21 orcan1zacionos afiliadas. De 

estas filiales. un afio después la Coordinadora CaJapeslna Revo

lucionaria Independiente (CCRI) y la Or11anizaci6n de Pueblos del 

Altiplano (OPA). se doallgaron para fortna.r en 1986. Junto con la 

UGOCH Roja y ol Sindicato de Trabajadores del Campo (SITRAC), del 
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partido lle.xlcano de loa Trabajadores (PH'.I'),. una nueva orga-

nización: la Unión Gonoral Obrera,. Ca.lapealna Y Popular (1.JGOCP). 

La coyuntura electoral ds 1988,. vino a profundizar una situación 

que algunas organizaciones ca.peslnas vJvlan ya de tiempo atrás y 

que BB -.anlfestaba caao rupturas y duras discusiones aobro el p11-

psl de las organl.aclones sociales y de loa partidos pol1t1coa. 

Antecedentes de lae organizacionea campeelnae. 

Después do la r-evoluc.ión de 1910,. en el pala 1-psraba la ana.rqula; 

exlstian dl.,.,rsoa pupos alslados que dlficultaba su lnte¡fllYlclón; 

sin ~lfO. en 1918, - logró formar la pr.ú>era Confederación 

Rs11lnnal Obrera Hexlcana (CROll), encabezada por Lula N. llorones. 

En 1920, - fundó el partldo Naclonal A6rarist;a (PllA), dJrl11ldo 
[9] 

por Antonio Diaz Soto,. para llevar a cabo la Reforma Agraria 

aplicando el Articulo 27 de la Conatltuc16n en su parte relativa a 

la dlstrJbuclón de la tlerra e Jntroduclendo el probl6"'4 de la re

construcclón del sls,,_ eJldal. 

En .ar:eo de 1929, - constltuyó la Coaislón Naclonal Agrarla en el 

BBno del Plll"t.ido Nacional AgrlU"lsta, a.parada en ttl lm;;;;. .. T1errtt y 

Libertad" se pro-aron la recanatrucclón de los ejidos a fin de 

asegurar wia vida e~Ót#o.Jca independiente a los habitantes de los 

pueblos; el fracclona.ienUJ de los latlfundloa para fCM1Bntar la 

pequeña propiedad,. la crescJ6n de centros de población en las 

haciendas abandonadas o en los . pueblos llbrVJB,. dotándolos de 
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tierras; exonc16n de oravá.lenes a toda transacción pequeña y al 

patri-anlo fa.lliar. So propugnó que los desiertos nort:oñou 

convlrtloran en bosques o en poquoñao haciendas. las llanuras paa

tales de las haclondas del centro en ranchos y. en ol sur oo mul

tiplicaran los pueblos .adlanto las dotacia.es de eJldos. 

Por últlilo. entre otros proyectos se propuso que loa latifundios 

BD disolvieran 1118diante el i.6Jpuesto a la BZtensión territorial que 

excediera el l.i.6Ji to del parvlfundlo; BJCprOplaclón para ensanchar 

las poblaciones agr.icolas y. la creación de nuevas poblaciones 

dentro de las haciendas en la extensión excedente del parvlfundio. 

En m.ma. el prograaa de la GX4 estaba enclUlinado a .resolver el 

p.roblEMJB agrar.io asdiante una cOIObinaclón de tenencias de la 

tierra diferent;ss de acuerdo con las zonas ll'80llráflcas. atendiendo 

a factores flslcoo, econ6-1.cos y sociales. 

El Prla:1r Congreso Nacional Agrarista BS efectuó en la Ciudad de 

Héxlco an -.ayo de 1923, con la preooncia del Presidente Alvaro 

Obregón, después de una revuelta ca.pesina realizada en el Estado 

de 111 choacán. 

En 1926, la lucha agraria se agravó por el Hov.16Jiento Cristero, 

rebelión que Junto con la lglesla y loo terratenientes, se unieron 

en la dofonsa de sus intereses feudales. Es en este año cuando se 

funda la 11ga naclonal ciUlpesina asl cOIDO la creación de otras 

or11anl.z:acJones C/Ulpeslnas; en el gobierno de Lázaro Cárdenas. se 
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entregó la tierra a los caJDpesinos en forma de dotación. Nunca 

cona antes subió el poder de CCJ6Jpra para los hCJ1Dbres del campo. La 

entrega de t;Jerras por Cárdenas hizo posible el 11.u:Jado "Milagro 

· Agr1cola lle.x.1cano ". 

En Julio de 1935. con el apoyo del Presidente ~ Cárdenas. se 

publ.lca la creación de la Confederación Nacional Ca.pesina cuyo 

obJet;Jvo era defender los 1ntez-eses del c.uipesino y la e1Aar1ci

pación Rconó-lca de todos los traba.;iadores del ca=po or¡::zn1::.ndos. 

Esta ConfedBl"llCiÓIJ surge del alf]Ut;inaaJent;o de diferentes IDOVi

•ientos ca.psslnos regionales t¡UB se venían l/flstando desde la épo

ca poarevolucionarla. retomando ~ de.anda fundaasntal la lucha 

por la t111rra. 

La Confederación Nacional C-.pesina qued6 constituida el 28 de 

agosto de 1938, durante el Congreso Nacional do Unificación 

Ca.-pesina. 

Para 1942. se babia consolidado parcJaJ.ente la unidad-del sector 

ca111pesino en el seno de la confederación; se .realizaron estudios 

sobre la operación del Banco Nacional de Crédito E.Jidal para su

perar deficiencias. planeándose la necesidad de ir hacia la ex

plotacidn colectiva del ejido. 

Durante el ABndato de Manuel Avila Camacho. el principal objetivo 

de la polit;ica agraria fue el de BUalentar la producción ya que el 

pa.1.s se encont;raba en guerra con las potencias fascistas; BB 
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aprobó nuevo código agrario y iJlllDCntil lc1 dotación 111ini11Jc'l 

11jidal de cuatro .:i seis hoct.:í.rec'lD de riego y dtJ ucho o'l trRco de 

temporal para los nuevos cjidoo. 

Se dieron garantías adlclonales a la proplqdad privada de la tie

rra y BB procedió a la titulación personal de las parcelas e.Ji-

dales. 

En el periodo de Higuel AlBAin. se cont;inuó con la mimoa tendencia 

de incNJJDBnta.r la producción y la productividad agrícola; se pre-

BBntó una iniciativa de ley para aodiflcar el Articulo 27 Cons-

ti tucional, sobrt.1 inafectabiJ.J.dades ganaderas, aU111ento de la 

supsficie de la pequeña propiedad. el derecho de lUIPBrO para los 

propietarios con certificado de inafectabilidad y BB aWDBntó a 10 

hecl;.áreas de riego y 20 hectáreas do taJDPOral. Huchos funcionarios 

y e.xfunclonarlos se apropiaron las .:1ejores tierras y las pusieron 

a su na.b.re. al de sus hijos. sobrinos y nietos. pero nunca 

cul tlvaron la tierra. Contrataron sie.sp.ra adalnlstradoros y .ior-

naleros. 

En este goblerno. la participación del sector ejidal en las tle-

rras de labor disminuyó del 47. 4X al 44.1% y su participación en 
[10] 

las tierras de riego dlamlnuyó del 57. 3" al. 49. BX 

En el. BRXRnio de Adolfo Ru.iz C.Ortlnoz. se estableció el seguro 

agrJcola Y el 881/Ul"O social en el c11111po; se contribuyó a f01DOntar 

la agricultura a través de obras de infraestructura de riego y el 
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crédlto agrlcola; as1a186IO B8 llevó a cabo de lllilIJe.ra JDás .ade.rada 

la distribución de la tierra. 

Durante el gobierno de Adolfo López .Hateas. se proclaJDB una nueva 

etapa de la reforma agraria a la que se le denomina ''Reforma 

Agraria Integral"• cuyos obJetJvos son convertir a los clYtpeslnos 

no sólo en producl;o.res. sino t:aabién en consu.J.dores11 por IDBdio 

del caabio de la econ0111ia cerrada y de autoabastecl111lento. obser

vada en los ejidos y aa.1unidades lnd..igenas. a una econom1a de eer

cado. a base de lnc.re1DEJntar su productividad. 

La Reforma Agraria Integral no solo a-a.prend16 la reestructuración 

de la l;enencla de la tierra. sino incre.ent;ó la productividad de 

la •lima a través de la 1nvest1gaci6n. as1 cama de sus aplicacio

nes al ca.Jpo. superando la capacJdad product;iva de los ca..peslnos. 

Se acelera la d1str1buc16n de .la tierra en los nuevos distritos de 

riego; se IDOdlfica en 1962 la legislación relativa a la coloni

z:aclón y a la creación de nuevos centros de poblacián,agr1cola y 

ejidal; se crearon los prilosros ejidos ganaderos y forestales; B6 

aprobó el re1la.ento para la planificación. control y villilancia 

de las inversiones de los fondos ca.unes eJldales. 

En este periodo se propone por parl;e de la ~c. una or11aniz:ación 

planificada de los eJldos en unidades agrícolas. ganaderas. fo-

restales lndust;rlales pa.ra lncre111Bnta.r su productividad. 

capltallzac16n y ocupación. ut~llzando los adelantos de la ciencia 
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y Ja tócnlca; proPone t.acblén la or111U1Jzaclón de las unidades 111a

yort1s con varios ojldos y con pequeñas propiedades p."Jra integrar 

una '9COnt:.a1a lllU"icola. 

Con Gustavo Dlao Ordaz, se fu.?da el Banco. Nacional Agropecuario, 

sa .t.pulsa la polltlca de naclonallz.ación y expansión de los fe.r

t;Jllz.antoo; ae llevó a cabo un progra.a naciolMl avarlo para la 

dowción do ti.erra, pero ~blén hubo una pro.K>Ción creciente de 

la a.rrlcultura do export;aci6n,. contención de las detoandas sala

rlaloa y un creciente endoudaaiento externo. 

Por otro lado,. •lllUIJaB org~izaciones independientes ya destacaban 

en laa .av111:uac1ones de loa cs.-peslnos en las décadas de los 

clncuentaa y sesentas, tal eo el casa do la Un16n General de Obre

ros y Caapsslnoa de Héxlco; la Central Ctuapeslna Independiente, 

loa .av1•1entos de Rubén Jar~lllo, Genaro Vci.t:quez y Lucio 

Cabañas; el Consejo Agrarista Httxlcano, el eovl•iento de los 

cuatrocientos pueblos y el Consejo Nacional Cardenist~'l entre 

otros. Sin o•bargo, después de corcoa pdriodoa de e~Rn influencia, 

ninguna or81Jniz:ación ha logrado a.vllnzar llJÓB lejos. La lJGCJa'f a 

finos de los años c.1ncuenta cul•.1nó en una gran eovillzac.ión que 

tuvo alcance on todo ol paJs_ Después de lograr el reparto de 

IJrandaD latlfundlos. la LJGOaif fuo aal.611lada poco a poco por el 

11parato do Eotddo y a la .muerte do su dirJgente,. Jacinto López. 

pordló l•portnncla en ol plano nacional. 
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3.1. CONFRDKRACION NACIONAL CAMPESINA 

La Confederación Nacional Campesina,, es una organización 

integrada por eJ1datar1os,, colllUIJeros,, colonos, pequeñas pro

pietarios,, aaalariados agricolas y de todas las personas 

iden-t1f 1cadas con el novi~iento agrario del paJs. 

En eota base social se sustenta la fuerza política Y la 

estructura de la organización que aalutina a las clases 

11J11Yoritarias del e~. 

Esta confederación,, ca.o la Central ea.peslna Independiente,, 

entre loa progrtuMa de acción de SUB Oz-6aniz:aclonss BB en-

cuentran las de colaborar en las tareas de -11.l.tancia del 

Partido Rsvoluclonarlo Institucion11l,, lucha para conaolldar e 

1-pulsar la refozwa agraria,, curas .-stas son el coepleto 

bienestar del caapssino y su plena capacidad para proveer a 

la sociedad de todos los factores que necesita. 

Tiene como objetivos principales reaolvur los vieJos proble-

.,;JD del B/P"O,, llevando hasta SUB Jaáxj..as aJcancea la reforma 

agraria y las nuevas y CCMtpleJas realidades surgidas dsl pro
[Jl] 

coBO de desarrollo 

En oato :rontldo. la ~ BOstJsns la tss1a de lucha porque los 

ha.breo y las IOUJeres del calllpo so incorporen al progresa, 

por enci.a del rezago social y econóalico en que vive la .a-
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yoria. debido a las contradicciones del 1DOdelo de desarrollo 

seguido por el pa.is en las últillJéJB décadas; pugna porque los 

grupos indígenas salgan de su acentuada IDiJrglnaclón; se otor

gue plena protección de las leyes laborales y agrarias a los 

trabaJadores agrícolas; se den aapl.1av oportunidades de edu

cación y de trabaJo a la Juventud ca..pesina; se haga efectivo 

el derecho de las mujeres CBIDpeslnas a ser tratddas en el 

JDlsmo plano do igualdad que los hDlllbres en al 1JBdlo rural y 

urbano y. se proaHJevan los causes para su partlclpac.16n ac

tiva en las ta.reas del caJDpo respetando su condición C0!!10 

forjadoras en el hogar de las nuevas generaciones. 

Asl.611s.o. la Confederac16n Nacional Caapesina se integra por 

los núcleos de población eJldal que disfruten de posesiones 

provlsionales o deflnltlvas representados por los co111lsarla

dos eJldales; por los núcleos en estado CCVIW'Jal, quienes 

están representados por los cOJDisariadoa de bienes cOlDunales; 

los pequeños propietarios de predios rústicos cuyos terrenos 

no excedan de 20 hectáreas de tierras de riego; las colonias 

agrícolas. los asalarJadoo agrJcolas. quienos están represen

tados por el Sindicato Nacional Campesino de Trabll.Jadores,, 

por las ligas f~nilos. por los Jóvenes y profesionales e 

lndlviduos identificados can el .avi.IJiento social campesino. 

La Confsdsraci6n se estructura por sus órganos de hace y por 

sus organ1B111Ds flliales. Correspanden a los pr16'eros. los co

JDités munlclpales. regionales y ligas de c011Junldades agrarias 
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y loa segundos, se ccmponen por la Sociedad AgronÓlllica 

Hexicana. por la vieJa Guardia Aernrlata de 11éxlco. la 

Sociedad de Hédlcoo Veterinarios, la Federación Nacional de 

Colonia.a Agropecuarias y el ConoeJo Nacional de Pueblos In

digonas. 

Ea obligatorio para cada uno de los integrantes cwnpllr con 

lao siguientes nontJas: 

Portonocer al Partido Rsvoluclonarlo Institucional. 

Intervenir en los congresos que convoque la Confedera

c16n Nacional t;;u,pes1na. 

Aporbr su cooperación para llevar a cal>o los prograJtJa.B. 

Contribuir al ooatenl111ionto oconálJico de la confodera

c16n. 

Aolatlr a todas las reuniones o aBBJJJbleas que convoquen 

loa or11anlB100s. 

El CongroDo Nacional no integra con los Secretarlos del Comi

t6 EJecutlvo Nacional. del Secretarlo de las Ligas de Colnu

nldaden Agrarias, ate. 

Para su funclonillllento hay dos clases de congresos: ordi

narios y extraordinarios. El Consejo Nacional es el secundo 

organlDIDo on leportancia. El Co•ité Ejecutivo Nacional es la 

autoridad porraanento de la C.Onfederaclón Nacional Cal:Jpeslna. 



El Conso.io Tffcnico Conaul tivo en un organil.'111tó con.l'Jti tui do por 

F1DpocJ;1listas on lao distintas réllDan de Jan r.iencian. nn~ 

cargado del estudio do problelDiJB relacionados con la reforma 

a11raria. 

Loo deMs organiEJIJIOB son r81flif1caclones ca.o los Co111ltés JDU

nlclpales y regionalos. las Jigas de C06Junidades agrariao y 

sindicatot1 ciUJpesinos. CadiJ unión nacional se rige por sus 

propias normas de acuerdo can su integración y Jera..rquia 

dentro dn la Confederación Nacional Ca.epesina. 

La Confederación interviene ante la Secretaria de la Reforma 

Agraria para llevar a cabo la actualización de los derechos 

.agrarios indl vidual os y la expedición de docUlllBntos básicos 

de los ejidos y coeunidades. 

Esto da lugar a que loo núcleos agrarios puedan elegir 

normal.anta a suo autoridades y acceder a los beneficios de 

la orga.niz:ación, al crédito y demás acciones oficiales que 

ostl~ulen la producción. 

Con la 1lllple61entación de progrüJllas y mediante la coordinación 

con otras lnatltuclcmes para que se lleven a cabo las lnver

sioneo en agrolndustrlas, así COIJO el pago a los cBJllpesinos 

cuando sean afectadao ous tierras par localizarse en zonao 

productoras de hld1'0Carburos. 



/ .. "J confedoraclón ha propuesto obras de infraestructura que 

don origen a unidades regionales ccmpactas de producción. 

donde coexistaJ1 todas las for8Bs de tenencia y propiedad de 

la tierra organizadao para producir, transfortDiJr, 

industrlali.J!:a.r y C0111erclallz:ar sus productos. 

Para tal efecto, es necesaria .la rehabilitación en los alo

te.mas de rleco para que puedan cumplir su función de dar ser

vlclo a todas las tierras C0111prendidas dentro de su radio de 

acción. 

Para llevar adelante .los obJetivos de productividad a.11-en

t;aria, es necesario el otorga11dento de créditos, 1ns&80B • .na

qu1nar-1a y capacitación ca.peslna para la rsa11z.ac16n do wia 

producción alás eficiente. 

3.2. CBNTRAL CAMPESINA INDEPENDIRNTE 

La Central Independiente. fundada en la C.iudad de HB.xico. D. 

F., el 8 de enero do 1963, se constituye,. según ellos. CODO 

un orcani68D de vanguardia. 

Entre sus obJetlvos está el defender los intereses de los 

caJDpeslnos,. orientándolos poJJtlca,. eco~Jca y BOC1al.iaente. 

Terminar con los latifundios y la distribución de éstos en 

ejidos. Para tal efecto, es necesario llevar a cabo .axl1-
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flcaciones on el Articulo 27 Constitucional an algunas de sus 

fracciones. on dando os favorable a los latifundis~'Jn como el 

a.paro agrario. 

t:.ancelación do los certificados de Jn~fectabilldad agrlcola y 

ganadera que favorecen a los grandes latifundios y la ros

tl tución de las tierras a las CCVJunidades indlgenas. 

Orientación de la organización econd.Jica del oJido cOIDO uni

dad de producción y hacia una explotación colectiva de la 

tierra. 

Por una .-Jor distribución del BlfUB to.ando en cuenta las 

necesidades de los cultivos para garantizar las cosechas. 

Por un .ayor iapulao a las explotaciones hidroeléctricas y 

p;:1r.:a que se dé una llJiJYOr participación de loa CBJJJpeslnos en 

los nuevos sistelOiJD do riego que se construyan. 

Porque en las ad.llnistraciones de los bancos oficiales inter

vengan los auténticos representc"Jntes de los caJDpesinos para 

garantizar en farsa honesta el 1DB.nejo de sua interesen. 

DiS11Jinución dol into.rtn0dia.ril3JDO en la producción y tranD

portación de los productos a los centros de consWDO. 



Incre.monto de cooperativas agrlcolas, ganaderas y forestales. 

astabloc1mionto do o,jidos tur1sticos, ganadBros, pesqueraD., 

forestales, etc. 

Por el derecho a la educación priila.rla, secundarla, creación 

de centros tecno16glcos con las carreras adecuadas al desa

rrollo agricola- industrial del paJs. 

Por el otor11aaiento de becas a los estudiantes y una ver

dadera reforsa oduc;Jtiva para un IDB .. ior deBl!rrollo en la cul

tura del país. 

Creaclón de servicios médicos, agua potable y enerala eltfc

trica en todos los núcleos de poblaci6n rural. 

]•pulsar las obras de infraestructura para que los caa1peslnos 

puedan transportar sus productos a los centros de conmmo. 

Esta central es una organi:zac16n de ca.peslnos que ao unen 

para defender sus derechos, con el fln de ZoeC]BIOilr la so

lución de sus problB.IDBB inlladlatos y tratar de hace cumplir 

la Reforma Agraria_ 

Su organización surge supuesta»ente coao un JDDderador de la 

clase ca111pesina, quienes agob.i:idos por la miseria e impul

sados por su afán de liberación, contlnúan luchando por la 

soluc16n efectiva de sus p.robleaas, derivada de la BXplo-
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tJJclón quo sobre ollou ejerce una minoría parasitaria. Según 

loo principios de la Central Calt1peoina Independiente. oo 

tónOA:J y libre frente a ous enemlgoo de claoc. por lo que sus 

plantoillDlontos so basan en los siguientes aspectos: 

Héxlco. coeo pa.is dependiente de loo 1:10nopollos lnterna

cionales tanto econáaica CCJlllO politica.ente. hace más dificil 

su situación para el c~poslno aexicano para poder realizar 

sus objetivos y de.andas que llliÍB de las veces se han visto 

frustradas. 

En esta ópoca que ao caracteriza por la lucha y la opresi6n 

de las autoridades guberna.entales,. de una u otra fol'8/I los 

céU/lpaslnos están a aerced de la clase doainante. 

El clUlpeolno ha ca.prendido y ca.probado que la Revoluci6n y 

la Constitución e.anada de ella,. poco o nada le ha 'benefi

ciado,. no obstdnte la sangre derr.uJada al grito de tierra y 

libertad. 

El la actualidad,. los cacpeoinos JIJáo pobres. por sus clrcuno

tanc:lao y falta de conociiJlentos son engañados por funcio

narios y acaparadores de sus cooschas que les son pagadas a 

precios rídiculoo. 

Ur1CJ gran cantidad de ujidatarlos oon sobree:cplotados y BO/De

tidoo por loo 1D0nopo~ioo, entre loo que encuentran produc-
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tares 'do café, ca!Ia do azi1car, candel111a, henequén, cacao. 

tabaco, etc. 

A la vez existe una gran represión hacia este BBctor popular 

que ha sido W10 de los Es h#lportantss en el proceso produc

tiva pero que son absorbidos y relegados en far.a brutal por 

los .anopollos capitalistas y extran.Jeros, los cuales no les 

proporcionan las ~~nÍIAas presta.clonas do ley como es el B8la

r1o •íni.a. 

Por ello, la .ayoría de estos trabaJadores se ven obligados a 

laborar en estas condiciones, o a tmllgrar a los Estados Uni

dos C080 indocuaentados a vender su fuer~ de trabajo en 

donde son ta.bién explotados, teniendo ca.o consecuencia la 

des1ntettrac1ón do la f,..,1l1a. 

La falta de tierras rentables, agua, instrU9Bntos de traba.Jo 

y progra.as a largo· plazo para arraigar a esta población, 

propicia la Bllligraci6n y concentración sn las ciudades; por 

tanto es J.p.reacindlble volver los oJoa al clUlpo, hacia las 

clases .,;is opr.J..1.das para 1.-pulsar la producción, e.1 desa

rrollo de la econoaia agrícola y llevar el estándaz- de vida 

de la población. 
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3.3. CONFKDKRACION NACIONAL AGRARISTA 

h."ot..o confederación fuo crelJda en 1979 y el lj de febrero se 

incorporó al P1:1rtldo RevoluciotJario Institucional; fundada 

el BOXonio do Jasó Lápez Portillo. lucfa supuesta.ento por la 

noluclón objetiva de loo problemaa do meJorll6liento econó~ico. 

cultural y aocial que padece la claoe CIUlPIJBina. 

Entro loa objetivos priori tarioa. ae encuentra el de dar al 

caapaslno aaesoraJtJiento para la solución de sus proble..as de 

ront1tución. .l:::Pliación y tenencia de la tiorrü. c'.llltc la Se-

cretaria de la Reforma Agraria y la Secretaria de Agricultura 

y Recursos Hidráulicos. a.Biomioeo, oo pretende terminar con 

la irracional política de exterminio de los recursos 

naturales. el deopotioao burocrático y el IDBl trato a los 

c4JDpooinao. allarBe con otras organizaciones afines para 

proaontnr un frente de lucha c06Jún. 

El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional tione facultades 

para rc1DOver de ouo cargos a los ifltegrantcs de eota confe-

duración. así COIDO na.brar a ouo nuevos colaboradores coDJO 

son loo dclogadoa nacionales y sus micmbroo on toda la Repú-

blica. 

El prooldonto del Comité E,Jecutivo Nacional tlllDbién está fa

cul U.do p.-.rn ~preBCtntar en los actos Juridlcos. oocialcs y 

do admlniotracláu il eata confodoracl6r1. 
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3.4. CENTRAL INDKl'RNDIENTR DB OBREROS AGRICOLAS Y CAMPESINOS. 

Esta organización. en un pr1nclp1o BB lla.6 Central Campesina 

Independiente separándoso sus princlpalen miembros debido a 

dlfe.l"Bncias ldoológlcas-

Ramón Danzós PalOJDlno, al frente de esta organiznclón decide 

en 1975. independizarse y cambiar de na.bre par el de Central 

Independiente de Obreros Agrlcolas y Calllpeslnos (CIOAC). 

Esta es una organlzacJón iUlplla. de .asas, supuestaloente 

deeocrátlca e independiente del Estado, de los patrones y 

terratenientes y de loa partidos pol.itlcos. 

Sus aia.1bros tienen la libertad absoluta de militar o af1-

llarss al partido polltico que deSBen, de acuerdo con su con

ciencia y deter•Jinaclón individual, o no afiliaras a nln¡pjn 

partido político de acuerdo a sus convlcclones. 

Loa principios en que se baaa eoa: 

Participar organlzadaJDente en la lucha de clases. 

Su mtodo fundaJOBntal de lucha es la práctica de la 

dtM10Crac1a y la IOOVJ11zac1ón de .asas 

Su le.a es tierra y 11berac1ón aocJal. 
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Puodon oer 111la.Wros de la CIOAC. todas aquel las personao qua 

deBdrrollen actividades en la producción agropecuaria fare:.1-

t;aj y agroindust.rial. 

La central está ca.puesta par tre11 ór¡ranoa do carácter 

nacional que son: 

a} Sindicato Nacional de TrabaJadores Agropecuarios y SliJ1 

la.res. 

b} Unión Nacional do Crédito As,ropecuarlo. Forestal y de 

Agrolndustrlas. <:o..meros y Peque/fos Jt1nlfund1stas. S.A. 

dB C. V. 

e) Unión Nacional de eo.ltés Agrarios (solicitud de tle-

rras). 

Esta central se ha propuesto realizar un puente de unidad con 

todas las centrales ca.Jpesinas independientes; desde 1972. ha 

habido reuniones con diferentes organizaciones y con el re

oultéJdo do Batas. en las que la CIOAC ya no era participe, se 

conforfRÓ al Congreso Nacional Per.Hnente Agrario. que en 1974 

se transformó en el Pacto do Oca.Jpo donde seguía sus 111iE11DDB 

lineiUlientos del gobierno. y donde ose pacto De proponía 

defender la politica agrar1a de Luis Echeverria y apoyar la 

candidatura presidencial do Augusto G~z Villanueva. este 

pacto sa disolvió cuando el candidato ~"J la preoldencia fue 

José López Portillo. 
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3.5. UNJON GENERAL DK OBRKROS Y CAMPKS!NOS DK HKXICO 

Esta unión surge COIDO 1notru80nto de lucha de los trabaja

dores de la ciudad y dol clUllpo para luchar por su unidad. por 

la organización de la de1DOCracia. la libertad. la indepen

dencia nacional, por la paz y contra al cap1ta11BtDO. 

La. {)G()af na.c16 on Jwiio do 1949. toniondo corDO suo princi

pales pilares al Sindicato Industrial de los Traba.;Jadoreo. 

Hlneros y Hetalúrglcos, al Sindicato de Trabajadores Petrole

ros,. a la Alianza de Tranviarios del Distrito Federal, al 

Sindicato Nacional de Obreros de la Construcción de Presas y 

c1UJinos y a decenas de 1Diles de obreros a¡¡rícolas y eji

datarios. 

La Unlón cansldera que ya no es tle.po de BBli/Ulr luchando na

da 111/Ís por la tierra, sino buscar la .adernlz:ación de la or

ganización, preocupada por la situación econálalca-social del 

pa1a y los ca.bias recient:es de la .modernidad. qMB i.apactan 

fuerteaanto sobre los trabaJadores dol ca.Jpo y la ciudad; se 

han propuooto .realizar un análisis cr.1tlco de su estructura 

organlzatlva. para responder a las de.andas de sus afiliados 

e interpretar los ca.abloa que en BU proyecto soclal y del de

sarrollo econáalico está realizando el Estado en el .:uirco 

nacional e 1nternacJanal. 
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Por lo tanto, la UGOCH considera que la 1DOderniz;1ción del 

eJ.ido en Joo tó.rm1nos a.ctualoo no obedece a ou origen de 

unidad oconóalica-social que garantica el desarrollo integral. 

Sobre la politica de solidaridad ooc~al i.pltBtentada por el 

6Qblorno hacia loa oectores IOIJrginados urbano-rurales y que 

tienden a ct:Mlbatir la pobreza extra.Ja 10Bdlanto la celobrac16n 

de convon.los do concert.9c16n y apoyos en progra.as co»a in-

fraestructura rural y créditos a proyectos productivos, se 

considBra quo ostoc pro¡;r~tJ creados parit Rl beneficio ao-

cial responden de .anera parcial, ya que estos apoyos son 

insuficientes en virtud de las necesidades reales de la po-

blac16n. 

En este sentido, la Un16n General de Obreros y ca.pesinos de 
(12] 

Héxlco, en BU Pri...,r Encuentro Nacional de Diri#lflntes 

plantoa los siguientes resolutivos y propuestas: 

a) Que se IOIUJt;en¡/a su carácter de propiedad social. 

b) Entrega lrmsdiata a los Cal/Jpesinos solicitantes de tia-

rra, las concesiones ganaderas vencidas, terrenos in-

caut.:Jd.::J:; por z::Jc=bra de estupPflieftmt.RR7 fraccionamiento 

de latifundios abiertos y si~ulados. 

e) Cancelación de certificados de lnafectabllldad agrícolas 

Y ganadoras que trunc,w l,'1 verdadera reforma agraria; 

asimimoo se legislo para que la pequeña propiedad se re-

duzcn y adecríe al requerimiento que dJcta el interés 



soc.J.al reduciendo la pequeña propiedad equiparándola a 

la dotdción eJidal. 

3.6 UNION NACIONAL DE ORGANIZACIONES REGIONALES CAMPESINAS 

Esta entidad está conforasda por 44 or11an1zaciones y fue fun

dada en 1985, on ol PrJ.er Encuent.ro Nacional en CUetz:alán. 

JurJdicB.111Bnte las organiz:ac1ones que fok'man la Unión Nacional 

de Organiz:acJones Regionales Gaapesinas (UNORCAJ.,, aon unlorJttB 

de ejidos, asociaciones de interés colectivo y sociedades 

cooperativas pr1nc1pa.1.ilente. 

La Un16n es relat1va.eente nueva y su act1v1dad principal es 

la productiva y la COZOBrclal; las or11an1.zac1ones son autó

na.ss y plurales.,, par lo que las diferencias pol.f.t1co-ideoló

g1cas se hacen a un lado para dar prioridad a los problmoas 

que BB prBssnten para resolverlos. 

En Ja est;ructura organiz:at.lva da l.il UNORCA BB tiene una serle 

de coa1is1ones que se han ido Jerarquizando de la siguiente 

.anera: 

La comlslón de financ1B.lll1ento que elabora progrtuMs propios 

para resolvur de .manera Es or11anlz:ada loa problemas de car

teras vencidas dentro de los eJ1dos. 
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La c01Jisión de c06Jilrcialización es la encargada de ramificar 

a las cCJ1110rcializadoras a nivel nacion~1l y. la otra linoa de 

capacit.aclón, iJ los productores de las distintas orc~1niza

ciones que forman a la unión para hacer frente do la mejor 

osnera a Ja COll18rcializ:ación. 

La coc1s1ón de los proble1GBB agrarios, que a pesar de que va

rios ejidos tienen años de haber sido dotados y que las orga-

ni~clanes ya tienen tiempo registradas, se sil{Uen 

preBBntando una serie de proble.eas ya que la tierra no se ha 

entregado tot;.alilente, es decir, dotaciones ejecutadas 

pa.rclal.-ente por pk'ObleGas de caa1bio de autoridades o pro

bleaas de suceaores dentl"o de los eJidos. 

La Ct:Jallsión de estudios y proyectos es la que da sellJJJ•lento 

a los convenios de concertac10n de las distintas organi

zaciones de UNORCA. 

Ld cCJllJl.sión del .irea de C0111un1cación, que es la que pert11i te a 

esta Unión, tener presenc1ll en los DOd1os de difusión para 

abr.ir progra6JaB de coeunicación con los particulares en cada 

organización de acuerdo a su desar.rollo. 

Molcamunte IJNORCA es una organización que atiende una p.ro

bleaaátlca prlorltarlaeente econÓIDica, colocando en prllllBr lu

gar a los eJidatarios, a las cal!!W1eros y colonos, es decir, a 
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.loo productores CDIDO principales protagonistas de esta orgif.

nización 

Sin fJllbargo. otros participantes de la sociedad rural que en 

la actualidad adquieren una situación 11Jayorltaria dentro de 

los núcleos de población son los que no tienen tierra. los 

que no tienen eJldo. que viven en los poblados y que en 

algunas regiones pequeñas son factores .:Jás J.Jportantes que el 

prop.io eJ.idatarlo. 

La pretensión es que todas las lineas de deaarrollo econÓllÚ.co 

en las que se perfila avanzar Ja organ1~c16n. deben de dar 

cabida ta.bién a todos aquellos alellbros del núcleo que no 

siendo eJidatarlos. constituyen práctlciUJBnte bra.80B dispo

nibles para incorporarss a los procesos productivos y que en 

eBB SBntido conciben que la estrategia de las organizaciones 

econóallcas es válida. aún para aquellos que no son es

tricta.ente eJldatarios terr1toria1-ente. 

El planteamiento que existe en esta estrategia de desarrollo 

organizativo. tiene un eJe estructurador en aitpllas reglones 

en donde está práctica.ente asentado un tu1pllo núasro de csa

poslnos sln tierra. cB111peslnos •uy pobres donde la parcela 

tiene un bajo potencial productivo. 

Las 44 organizaciones de UNORCA. en lo fundBJDental recaen so

bre un BeCJDBnto de campesinos .edlos con una base econóalca 
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suscoptlblo de JDBjoroo deaa.rrollos. de artlculoclones mejores 

a la ocon011Jja y al tnB.rcado local. regional~ nacional Y 

externo. 

Existo la flloaofia d011lnanto do que ,va a luchar por lo que 

B8 eotá nocesltando en cada uno do los lugaroa. pe.ro siempre 

guardando la preemlnencia. de que es el desarrollo productivo 

el ole1DOnto eotructurador para poder efectlvaeente cucpllr 

con la espect.atlv;i do 111ejorar los niveles do vida de la so

ciodad rural. 



C A P I T U L O IV 

ANALISIS Y CX>NCLUSIONES 

4. L ANALISIS 

Dentro de la econocia general -sxlcana, el sector agrope

cuario es •uy ilustrativo del subdesarrollo y la dependencia. 

A pt1sar de la revolución de 1910, a la que siguió como con

quista una reforma agraria que el nuevo 110bierno puso en /DéJr

cha presionado por las JDaGO.G cm::pceinas, no sé ha podido de

tener al agudo problSAi.J de la creciente pz-oletarlzación, des

ocupaci6n y paupsrl.zaclón ca.peslna ni el de la insuficiente 

producción de al~ntoa. 

La actual política agraria y agrlcola del Estado, deiwestra 

ineficacia e incongruencia al poner en 1Jarcha prograaas de 

desarrollo derivados de JDOdelos ajenos a la realidad en que 

viven los productores agricolas, sobre todo de aquellos que 

poBBen escasos recursos econ6-1cos. 

Dentro de este ..a.reo, surgen en el pals diferentes formas de 

organización ca.peslna ccmpuestas por sociedades cooperati

vas, asociaciones agrícolas. uniones de pequeños productores. 

etc.• con el fin de obtener el apoyo del gobierno y de lns

t1 tuc1ones independientes para t1:uJer crédltao. coaJerc1ar 

directa.ente los productos agricolas en fonaa unida y 

ellalnar lnter.edlarios. 
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Las lirnitaclonas y probleJDas a los que ae onfrentan lc1D aso

ciacionos para L1VlJJ1Zar en los objetivos propuestoa han sido 

difíciles. Las 111lsaJas instltuciones oficiales han obstaculi

zado el trabajo de estas organizaciones. en parta por el 

burocratiSllJO que caracteriza a las Prt¡pias instituciones7 en 

parte por .intereses contrarios de los funcionarios y también 

porque loo progriUJBs oficiales no corresponden a la proble

JDática de los ciUlpeslnos. 

La. experiencia lOBrada en algunas .regiones del país a lo lar

go de cst:os sños7 ha i.J:rpulsado a las uniones a convertirse en 

un foro de de.andas C/UIJpes.inas. Se tiene ya el convenci..IJiento 

de que esto es, precl.BiUIOnte 7 lo que debe de dar vida a las 

organizaciones; su papel cOIOO unidades politlcas de presión y 

de de.andas CiJllJpesinas, ya que el slste.aa capitalista en que 

vlv.i.6x3s les J.JDplde llegar a convortirse en e.,p.re88s 

econáJDic<U:1Bnte fuertes. 

La política acricola y agraria ha variado de acuerdo con la 

politica econémica del Estado; siempre se ha apoyado al 

capitalista que se encuentra en el poder y de alguna JDanera 

se ha IDOdern'izado a una agricultura atra8dda 7 aún :J.::Zi, el t~lf

llÚno para los ~illones de campesinos 6Jl.nufundlstan que no han 

Z"Qcibldo 7 sino recienteJDBnte, algunas poslbllldades de JDOde.r

niz:a.rse, hasta el ~nto se han enfrentado con una estruc

tura burocrática que a pesar de que legal.mente está para apo-
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yiJrlos, ha sido incapaz do elaborar pragrBJDiJB que obJeti

vilJDenta lon optimice. 

Huchos son Jos problemas a los cuales so enfrentan los cam

pesinos. donde no solo han tenido dificultades para expresar 

sus dol'IJiUJdas y luchar organlzada»ente por ellas. sino que 

cuando se los ha permltldo IDlUJlfestarse,. los ha d0111inado el 

Estado o se .mantienen en un atraso polít.J.co que los planes 

gubernallJOntales .rebasan en •ucho a los planteaJDlentos de loo 

caJDpesinos. 

Es importante hacer una breve slntesla en el sector agrope

cuario y otros sectores de la econOll.ia,. dlvldéndolo en dife

rentes etapao;por un lado,. la del crecl.IJiento acelerado del 

sector prl.-a.rlo que C0111leru:a en 194S y,. el lla.ado 111llal/Z"O 

agricola 11JBXicano que culJDlna en 1965; por otro lado la 

crisis ag.r.ícola que a partir de ese año,. el pa.ís EUJpleza a 

resentir y que hasta el 610ID6nto no ha logrado superar. 

Cabo soñalar que durante la prl6:18ra etapa del crecl1Dlento 

aconócico acelerado, se decreta la paralización de los eJldos 

Y ::;e lnterruape el foeento a la colectlvlz:aclón ejidal. Se 

emplea todo el apoyo a la productividad de la pequeña 

propiedad. 

Por la segunda guerra IDUndial,. las exportaciones viven una 

época de oro: oe desarrollan grandes sectores industr1aloa en 



un proteccionismo fomentado por la ley de lndustri;111 de 

tranafurmación. 

El deBifrroJlo del pain Re BOJDete ll li111 fuerzc'IB del mercado 

nacional e lnternaclonal. dando lugar a la explotación de Ja 

agricultura capltalist.a do export~'lclón y a la inversión ex

tranjera on la l11dustrla 11Janufacturera. 

En la segunda etapa, la política de gobierno se da a través 

del desarrollo ostabllizador tenlendo ca.o caracter.istlcas 

princlpalos el c.:.recimlento sostenido del producto interno 

brut;o, lndustriall:eaclón constante, prollOCión creciente de la 

agricultura de exportación, aayor intervención en la inver

sión extranjera en los sectores claves de la ocontXJia. con

tención de las de.andas salar.lales y un creciente endeu

da.lonto externo. 

A partir de 1970, DB cambia la politlca económica c1nterlor 

por la do desarrollo C061partido y a la apertura domocrBtica. 

teniendo cOIDO proyecto politlco económico: deDOcratizar laa 

esferao JDás importantes de la sociedad, redistribuir el in

greoo nacional, terminar con la bancarrota del sector públi

co, reducir la dependencia externa, diversificar las expor

taciones, impulsar la coloctlvizaci6n eJldal y aumentar el 

gasto público. 



En ol sexenio de José López Portillo se vuelve al desarrollo 

estabilizador con Ja allan;o;a IXJpular y do1DOcrática para la 

producción. tOIDCindo lllBdidas para detonor la inflación, aumen

tar 1~'1 productividad. r-educlr el déficit externo y 1DBjorar 

las finanzas públicas_ 

Para logar lo anterior, el gobierno tuvo que restringir el 

gasto público. aaportar el desarrollo por el f1na.ncia6Jisnto 

externo, dar protección y garantia a la inversión privada y 

aa.etor loe Dalarlos a suo ll:JBB baJos niveles. 

Durante todos esos años y hasta el 6'0/IJBnto actual, un pequeño 

grupo ha ]Olfrado acU111Ular las 6/IBJores tierras laborables; es

te grupa po886 la .ayor ~te del capital fi.io y casi todos 

los recurBDS financie.ros dispanibles para la actividad 

a¡¡ropecuarla. 

Este grupo 11Jlnorl ta.río obtiene al tos .rendJ.iúentos, sln e111ba.z-

go, estas utilidades no se reinvierten en las sctivldades 

agropecuarias, sino que so dedican a inversiones de tipo fi

nanciero y espaculatlvo aas rentable, conservando piorte .1...::;

portante de los excedentes ck'eados por los ca.111peslnos y casi 

todos los .rocurBOB públicos que ae dedican al BBctor rural. 

Las Jnejor"es lit:Jrra:; oatán en poder de quienes producen para 

oxportar y son extranjeros en su llJiJyor1a. Hillanes de caJDpe

slnos se han quadado sln tJerra y sln trabaJo y han ealgrsdo 
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a lils ciudades p.1ra foramr Ion cintur·nnas da mineria qua 

tndoo conncamm;. fA'J tenRidn sacic1l en al campo nn i11ncult.abla 

y prasagi.:1 explosiones de violcmcia. 

La crisis crónica qua se marlifleflta dentro del CillDPD 

moxlcano, BB identifica a través de la atOllJización de la 

estructura agraria en el minifundio. la inseguridad en lü 

tenenci."J do la tiorrll que afecta a las parcelas y núcleos 

ejidales y a .la c"Jlltántica pcquoña propiedad, los vicios del 

paternallSIDO, la centralización burócratica y la corrupción 

que exLqte entro las instituciones del sector pl1blico de 

f01DOnto agropecuario. AslmiBJDO se deben identificar cinco de 

las causas llJás ;.,portantes: 

- La descapitalización de los fondoo productivos. deriva de 

los mlni#XJB precios que el resto de la econ0.t11ia paga por 

los aliJDBntos básicos, de la diB1Dlnución de las inversiÓnes 

y subsidios gubernaJDBntlllea durante el 111 timo sexenio, y 

dol 'ba.}o rendi~lento do los recursos que se emplean. 

- l,,oo vicios del paternallBlllO, la centralización burocrática 

y corrupción que axlste entre las i11stituc.ionos del sector 

público de fo.anta agropecuario, asociada a la represen

tación de eran parte de los productores rurales. Juntos, 

bu.rocrátnn y JnRdiddoron campesinos banales~ forllJ..'Jn la 

corrupción rural. 



[AJ atomización de la estructura anrarln en el minifundio: a 

eoa estructura .la define hoy el hacho da qun el 58.b.t: do 

las parcelas oJidales aean JDenoreo a 5 has., la propiedad 

privada esta JgualJJ>Bnte at01Dlzada. El 57% de los predios es 

111Bnor a 5 has., pero 1Ducho llJáD concontrada, ya que a esos 

•lnlfundistas solo les pertenece el 1.7% de la tierra baJo 

ese régJ1Jen de propiedad. Tan subutlllzadas están las mlnl

parcelas oJldalou CDIDD el 111illón ochocientos mil predios 

particulares l!'IBnnres do cinco hectáreas. 

La inseguridad en la tenencia do la tierra, que aEecta 

lflilYDrsJBnte a las parcelas y núcleos oJldales que a la au

téntica pequeña propiedad. 

La pobreza generalizada, que impide el Ddecuado aprovecha-

111lento de los recursos dlsponiblos y es refractnrla a es

trategias y políticas que solo persiguen prop6sltos produc

tivistas. 

La Ley del f0111tJnto agropecuario que niega a loo <:lUDpeslnos, 

los eopacios prat11etidos, ya quo no reconoce en las organi:t:.a

clones campesinas ningún papel dirigente en la planificac16n, 

v1gilanc1a <! asignación do recursos,· JDás bien. legaliza los 

contratos de asociación entre eJldatarlos y agricultores ca

pital1ataa • .a través de las nuevas unidades do producción. 

haciodo posible con este instrumento. la renta legalizada de 

parcolao y tma mayar penetración del capitd.1 extranjero en el 

Cc'UDJXJ. 
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Todo t'P]/o cnnf'orah"J obJ.1t.ic11loo a lt:'J 11tiliz.-"Jr..ión p}o1M. con ra· 

cionalid;,d econrimica y r.<m :'l1!11l;.Jdu nm~ia.J. de /;1 t.iP.rr;t 

a.r·;,bln del pa.ís. 

En relación a los recursoo y funcioqes productivas de loo 

campesinos. éstos cuentan con rocursos naturaloa limitados y 

pabrnn. Cultivan las peores tierras. las manos atractivas pa

r•'l las empresas capitalistas. ~ producc16n que obtienen es 

insuficiente para reproducirse y cubrir la taBa de explota

ción que deJDandan loB grupon dumina11tes, por lo que tienen 

que realizar otras actividades productivas y vender su fuerza 

de trabajo incluso fuera del país. 

Los caJDpesinos desempeñan una variedad do funciones produc

tivas que influyen de manera decisiva en el c0111portamiento de 

toda la econ011Jia. Esto es mas notorio en deter111inad,"Js regio

nes, ya sea por los recursos naturales o la densidad de la 

articulación en el capit;JliS11JO. 

Las funciones productiv¡1s pueden analizarse un tr·~s lipos: 

a) La producción autónoma que los campesinos logra11 

r.onfonne a sus propiau estrategias y necesidades de nu

to COJJSUllJO y ablL•11ciim dH otros aatisfac:tor(u: eBenc.ialen 

a travds du la parliciPtJción en a.1 morc~"JtlV. H.1J' J imit:a· 

e.Ión los recursos productivon. o.t.TPB<~ia.lmonta la 
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.:ri:;t .• --m:J ria (~;o.·plol.J,.•Ján. 

IJJ lr1.Ja t:ilmpor.inos rcHJ I izan Ullil prndur<:ián •1ut.rinumn da prn

rlu.-t.o.q no <~ulti1'·.1doo .v 111nn11f.-1r.tUl'c'tdos como cvmpl~mru1/:o 

de la:.1 act;ividacles agricolas. Esto eu~ .t•tJ,'tl f.; ... .,, ..i.cf:i 

v.idt1den COIDO las artesan.ií'JB o bien. adquieren mt1tnri.1n 

primao 011 el ll'lercado y las conviertan en productos 

l;crmlrwrlos como Ja.q taxlilau. Loa enormes moriopol lna 

naclonalon o extranjeros. al lado de pequeños comer

c:ic1ntaa lucran pagando por estos productos, precios por 

debajo de su valor roal. 

Por estas actividades ne explota no solo el trabajo de los 

ciJJDpeainos que cultivan la tierra, sino sobre lodo el de las 

mujeres. niños y ancianas que participan en esas labores. 

e) La venta de la fuerza de trabajo a la que recurren Jos 

camponlnos, refleja la ill1posibilidnd de obtener la 

oub.sintencia y ga.rantizar su reproducción a trc"1véo de 

las c1ct:ividades productivas autónOJDt:Js. credndoDa un 

enoram eJOrci to a reservc'l que vende su trabajo un con 

dlcionos dosfavorablos. El trabüjo campesino so contrata 

solo por el tiempo en quo es estrictamente necesario y 

casi siempre ao paga por tarea realizada. 

No so pagtl nlneún sal11rio por el descansar o un mínimo de 

condicionoa sanitarias. Los conceptos por accidentes de tra-
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bajo. ar1LigziP.datl. deRcanso ubligat.orio y pún.qión. nn opora11 

¡:i.-ira loo P<-'Vllt.!!1 y L-.rlesanoH va.m¡.">P.si11os. 

La ononne IniJCnitud y capacidad de J.-. fuerza do lrabaJ"o de los 

ciUDpoBinos quo constl tuyó uno do los 
1
funda.J1Jentos del creci

miento dol capitaJ1lilt)O en Héxico. carece de ocupación y al

ternativas productivas COIDO resultado de la constante pola

rización do la acumulación excesiva de recursos por parte de 

los grupos dOllllnantes. 

El capi taliBIDD me:dcano encara una contradicc:ión pilrlJdógica 

qua iUJOnaza J.-. existencia de la principal fuente de acu

mulación y ropJ:oOducción del capital: el traba.Jo céUllpesino. 

Práctlc~nte este sistema contiene varilla modalidades y va

riantes qua llJiJ.Ilejan lo miSIDO la esperanza. y la fe. que la 

.roprenión. 

Los caciques, l~deros y funcionarios pUbllcos que dese1Jpeñan 

papales i11rportantes en ul siotetDa do control, tienen la m¡is 

divRrRn extracción social y las JDOtivaciones y objetivos IDllB 

contradictor los. 

El control polJtico sobre al clUlpesinado cwaple con la única 

finalidad que es la estabilidad del conJunto, y deriva do 

tros fuenLes prlnclpales: el control estatal sobre la reforma 

a¡Jraria. ol funclona111iento dtJ 1Js or¡;anizaclonRn campesinas 

nflcl~les y el ejorclclo de Ja represión. 
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Todo ol control dol proceso acrllrio lo tienen los funcio

narjoa deJ K.Dtado; 6stos toman todas las deciLJiones para 

concedor o negar Ja solicitud sobre la 10agnitud y ubicación 

de la dotac.ión,. nabre la form.:1 de explotación Y de 

distribución del oJ1do. 

Fronto .a aatas docislonea unllaterales. úniciUJBnte queda la 

&1polaclón que en la práctica solo puedon ejercer las pro

pietarios particuln.roo a travBs del amparo agrario. 

Existan milos de e.}1datar1os que tienen po.s.eslón provision,'ll 

sobre la tJerra; ta.cblón los propiotarJos privados se sieaten 

en poseslón provisional sujeta a las acciones agrarias del 

Estado. 

El poder del Estado sobre el proceso agr4rio~ le otorga un 

poder directo patronal sobre miles de poseedorea que lo son 

de hecho y que se concJOOn asl 11lB11KJ Co.:Ja arrondatarios o 

peones del gobierno. 

Rate podar so ejerce con criterios ominentomente polJLicoD,. 

hay una prot;ección para el slate11Ja en su canJuntop Eviden

teaento, la corrupción y los intereses partícula.ros tienen 

iJ.JIJplia espacio da stJaniobra y condlalanan,. limitan y orientan 

loo docisionos estrotégic~s~ 



[,,,a negoci.iciOn agraria se carU1.li:;;c'J .i tr.:ivóo do laa centr .. 'Jles 

clUllpeoinas oficiales. éstas jueg.-.Jn un doble caráctor: pnr 

lado sorJ e~lCtensiones adminiutrativas dol Estado y por ol 

otro, son las únicas ropreoentc"Ultos do los campesinos que ul 

gobierno reconoce. 

El doblo papel les otorga a las centrales oficiales un poder 

real y les garantiza una participación masiva. poro no le da 

representatividad, sino que solo la finge por tener un poder 

designado desde arriba. 

La influencia de estas centrales no se basa sola.ente en la 

tierra, sino que abarca el papel de lntereediación con todo 

el poder público. 

Las centrales son el principal canal para la movilidad de los 

ca.Jpe.ainos hacia la burocracia y la politica, sus 1.íderes 

Juegan un papei muy importante en el sisteJIJlJ de control poli-

tlco, estas centrales colDCJ reprooentantes de los caJ1Jpeslnos 

ante el Estado, fronan el paoo de inform.1ción y obstaculizan 

la solur,-lón de suR prohJEfn.qR¡ J;1 rRPrRElión es otro factor 

activo que va desde a61Bnazas hasta la persecución individual, 

la cárcel o hasta la 111uerte y la desaparición por .sdio de 

SUD CUardlas blanca.a, policJas, otc. 

Por otra parte, los CBJllpesinos ejercen presionas y demandas 

sobre el slstollUJ, en for111a dispersa siempre integrados a au 



ranpnctlva organización. lao demandao son escuchadas en una 

minlJtM'l fk-1rltJ por l~'l rigldoz del siotellJlJ. 

/AJO campooir100 han respondido a la rlgldoz con la mavl

lJzaclón lndepondlunto. 

L.'1 o:Jv11Jzaclón indopendlente ha alcanzado proporciones 

IDiJDivau aunquo toda.v.la so uncuontra dooarticulada y frag

mont~-ida. So h~"Jn dado al¿runoo movlmiontos ciUIJpeoinos impor

tantoo coinr.ldiendo on ouo demandas por la tierra. pero 

lndopondlontoa1Bnto on su organización activa de baae. 

En ooto saetar asropecuarlo. la crisis oe ha manifestado con 

lllilB ooverldad que en ol resto dol slotema por su incapacidad 

do soatonorse on el plano productivo y que cada voz oo /IJa.B 

lno11flclento; la prolonsac16n do polltlcao agrícolas dirl

cldao a alentar aU1Dent;os simples on la producción, lndepon

dlonte do sus efoctoo oocialos y políticos. no solo eo ina

decuada oino inoflcionto para alontar la productividad. 

Ea nncoDdrlo hacer laa siguient~s obdc1rvuclcmc:; p¡Jrn. poder 

entandar la probla11Ját1ca dal agro moxicano y encausarlo hacia 

una nueva polltica agraria: 

El rap.-irto do la tlorra da acuerdo ~"J .las necosidades de 

1 .. -i población, ol único 1JJtJcaniB1DO viable pllra propar

civ1wr or.:upación báolca a los CB.IDpeslnos y el desarrollo 



de un.-a e.~plotación Jnt.crJniwl del territorio. ~lrn incrt! 

mant~-ir la producclrin y al 11ivnl de t.•.ida clti lon r.•trn

peslnon. 

iM."I poli ti ca do invoroión,, preclop. créditos,, dcBdrrollo 

tecnológlco. etc. debon de revisarse en función de las 

necenidados campesinas. 

Ss requiera suprimir el 1DOnopolio institucional de las 

centralaB oficl.:Jles porque óotas BUstentan uniJ falsa ro

p.rosentativldad y un obatáculo en la solución de los 

problemas por el gran burocratl8610. 

Es indlsponsable tcurlar en cuenta, el reconocer a las or

ganizaciones autónCllDéls (CIOAC,, UNORCA,, ETC.), y dis-

111lnulr la presión a los cBJbpesinos. 

Ea por esto,, que el cBJOpesino no salo do su 111iseria 0 con el 

pedazo de tierra que so le da. Para que lo J1aea fructificar. 

requiere adoJDás del cródlto. la formación profesional y de un 

gran sentido do responsabilidad. Existe en ~1 6ector acro

pBcuarlo un rez:iga que se fundiJJDSnta por su baja producción, 

debido a los pocos organiB»Os dedicados a la asesoria y ca

pacitación para lograr un cBJDbio en los Jll(jtodos tradicionales 

de producción. L:i. Leeislación Agraria Hexlcana ha variado con 

el tiempo> consolidando el carácter bur11Uós de11JOcrático de la 

Rofortna AgrarJa,. basada er1 la propiedad privada productiva. y 



r.on urientación definida a la explotación capi tallst.-"l de la 

tlerra, en ocasiones basada en el siatem..7 ejidal Y en la 

propiedad privada con medidas colllO: la justificación cons

tltucion.-71 de las grandes concentraciones de tleri--a por las 

inafect.abilidades agricolas y ganaderas, la posib1lidad de 

qus so docroton dichas inafectabilidades a favor del cnpi

tallsta terrateniente, el derecho de éstas a ejercer el jui-

cio de aJDparo contra cualquier afectación. 

Con la protección a la pro_pledad rural individual privada y a 

la parcelación ojidal, la Legislación Agraria Hexicana ha 

reforzado las aspiraciones y prá~ticas de los CaJDpoalnoa a la 

indlvlduallz:ación en la tenencia y explotación de la tierra, 

obstaculizando seri4.ID8nto la posibilidad real de organización 

de Jos ca.ipeslnos. 

La dotación do tlurras ejidales tiene un carácter politlco, 

COIOO base de apoyo y legl tl.mación del Estado. El gobierno 

tiene preocupaciones por la producción y la productividad, 

pero los Juzga fina]JDOnte secundarlas frente a sus obJetivoo 

políticos y sólo la organización social do los caJDpeslnos, 

puede l•Pffdlr que el capJtaJ se apodere de los recursos 

naturales y de los productos del trabajo. 
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4.2. CONCLllSIONKS 

En resWDOn, Ja oreaniz.'1c:ión da lüs difenmt.cu:1 f.iguras aao

clatlvao proJDOvidas por laa dlferrmtP.B dependuncias dol st.•c 

tor ag.rapocuario, carece de bases sól~das quo pudieran llevar 

a feliz tórmino suo objetivos. de acuerdo con la ley que las 

rigo y laLJ legítimas aspirar.loneo del campesinado para orga

ni2u1rno y Jogr<:Jr meJoroo niveles de vida, .mediante la opti

mización do aus recursos y Ja maximización de la producción, 

oxplotdndolos r.1cionahriento. 

En la olvidada Reforma Agraria, los tráJaites acrarios Do ini

cian con las solicitudes do dotación. conflrtaac16n, resti

tución o rogul.'1ción que se apolillan por decenas de años do 

aopora, qua transcurran entre inotauración de expedientes, 

trabnjoo tócnlcos-lnfor11Jativoo, JnfortDOs de comisionados. 

d1ct•i.111cn do la comioión agraria mixta del Estado. del gober

nador. otc. donpuós fa}~"J liJ opinión recla.entaria del dele

C•"Jdo r'1BriJrio do la entJdc"Jd; envio dal expediente l1 l;:ur of.i

clnil11 cnnU·illna ¡ara oomutor el diclámen al plt!no de loo con

oujoD titularos; ,~nvio del dictamen ya acordado por ol pleno 

a tenencia do la tierrn PQra la elaboraciú11 dc.tl proyecto de 

rasoluclón prenldencial y a la oficina de acuerdos presí

donclalos para su rovislón. 

La ravlalón casi por norma reoul ta incorrecta y se regresa. a 

curo, par onclma de titulares y consejeros supernumerarios, 

dictlJ.Jll)nadores. etc. paJ..-1 esperar nuevao correcciones que 
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pueden tarrlc"Jrse varios años. Cuando al fin están listas. si

cuon el Cü.mina do J.-1 elabor,'lclón dol plano proyecto y Ja 

iJprobación do óste on el cuerpo cansultJvo; el plano se env.í.-1 

ill I>opartdJDtJnto Jurídico do lü Prooidencia de Ja Repüblica. 

de dando no pocas veces vuelve, entonces s.í. con observ~"'I · 

cloneD casi inaalvables. Si se logra subsanarlas, ae emprende 

al CiUDlno de la publicación en el diario oficial de la 

federar..ián, IZU.Js tarde se espora la orden de la dirección 

general de la tierra,. con flrlDIJ del subsecretario de asuntos 

agrarios. previa revisión por parte de sus asesores, con el 

fin de que el delegado agrario ejecute el IDlindato presi

dencial, luegÓ de recibir ol paquete de las oficinas cen

trales .. 

Antes,. hay que tramitar la comisión de personal de campo a la 

ejecución,. que de'be BBr notificada tres días antes de ser 

efectuada, justo el ti8.lllpo necesario para que el rico afec

tado so ampare, porquo para tal efecto se requiero de unas 

cuantas horas. 

Es bien conocjdo de todos, que esta problemática ae debo a la 

mala ropresentaclón de las organizaciones, provocando ol 

JJJalestar de JDiles de campesinos esperanzados que a' través de 

lao .instituciones oficlalea puedan conseguir el pedazo de 

tierra al que dan derecho las leyes vigentes. 
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El probleJDa es que esta ignorancia esencial oc ha estilado 

J1iotóricillD8nta: los ene1111cos dfll .repnrto acr,-irio lwn logr..,du 

confwidir después de tanta i11sistuncia, con P.1 argumento de 

que es 11Jal negocio pont~r las tierras en rnillJOB de los cam

pasirws, validos del dDIDinio de la D/í'inlón pública a través 

de loa 1Dedios de comunicación, poco a poco han callado las 

vocBs del .racliUJIO favor~ble al campesino pobre, hasta elevar 

a rango .revolucionario la cancelación del reparto de tierras 

y lop postulados .-.grarintas. 

Han logrado dejar como defensores de loo céUlpesinos a unos 

cuantos, JDaB inclinados al hUA:JnlBGO y al buen propósito de 

solidaridad con la lD4rginación y el infinito mundo de miBOrla 

e injusticias en que se debaten los CB.IDpesinos. 

Por otra parte. las dlficul tsdes de control y coordinación 

favorecen considerllbles fraudes do todo tipo; por eJe•plo, 

exioton especuladores que C061pran cosechas a bajo precio y 

las revonden a la CONASVPO a los precios JDinicos garan

tfzadon. /,,a obligació11 yua tlcne CRdt1 vendedor de de1DOstrar 

que él es el productor da los art1culos que entrega. limita 

esto tipo de fraude pero no lo suprill1B. 

Lll dispersión de los agentes caapradores de <XJNASUPO y las 

dif1cul tados que hay para vigilarlos, provocan fraudes de 

otro tipo. COlllO el de no respetar los precios ga.rantlzadao y 

COIDprar lDllD baratos para revendorlos pasterioNDBnte. 
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Los precios de carantia dan llJárgenes •UY reducidos de bene

fJclo J Jos mlnlfundlstds, a loo ejJdatarlos, cuyos costos de 

producción son elevados. Por lo anterior, la política de ga

rantía de los precios de los productos agrlcolas,. ha con

tribuido poco a iapedir la desnap11;al1.zac1ón del psquoño cul

tivador y ha facilitado bastante la acu.ulación de capital de 

los erandes explotadores. 

De esta for9B, los mecania.10s de organización del .arcado, 

así eoi.o sus defectos, han servido sobre todo para rebajar 

loa precios de .enudeo de 111s grandes ciudades, es decir,. 

para disminuir el costo de producción y de reproducción de la 

fuerza de traba.jo del obrero industrial. Con ésto ae ha 

.realiZWJdo una vez aas una transferencia de excedentes del 

cacpo a la ciudad, en beneficio de los capitalistas urbanos,. 

poro no por ello han subido s11PJif1cat1vaaente los precios en 

la p.roducción para el conjunto de los agricultores. Sol1J11ente 

han salido beneficiados rea1-ente con esta polltica,. los que 

disponían desdo el principio de 111B-Joros condiclones 

naturales de producción y que han podido acU8Ulaz- un capital 

técnico suficiente, para lograr 1-por-tantes rentas de 

cap~ tali.=clón. 

La agricultura produce nU8Brosas .matar.las prl6Jas beneficiadas 

por diversas 1ndustr1as nacionales y extranjeras y desde 
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luego,, alimenta a una población urbana creciente Y mucho 

mejor que a los miBZDOB CBlDpesinos. 

Los trabajadores del ciJJDpo no luchan por aUJDentar la produc

ción slno por ingresos suficientes PQrra subsistir,, o cuando 

da.arulan la tierra,, por la obtención de los IDBdios que les 

garanticen esta subsistencia. 

Dentro de un sista.a en que la producción directa o indirec

ta.ante está al servicio de la ac1a1ulaclón de capital, la 

lucha de los traba.Jadores no ea un cocbate por producir ¡:;¡:J::J 

dentro del siste.a,, slno por retener una parte de la produc

ción y en últíaa instancia,, es una lucha contra un slata.JIJ en 

que los aWDBntos en la producción e.,pob.recen aun llJSB a los 

propios trabaJadores. 

Las luchas ca.peainas son .Justas,, porque quienes las desa

rrollan son trabajadores explotados y apoyarlas,, no exige de

lllOBtrar quo loa pequeños propietarios,, o quo el ejido es efi

ciente. 

El Estado llexicano,, se ha venido preparando para renunciar a 

la base de su legit.h!idad con los caJ11pesinos pobres y sin 

tierra, que hasta ahora habla radicado en su función como re

gulador de la tenencia, y quedarse solamente con la base de 

apoyo que proviene de sus funclonos econÓIDicns CD/DO el con

trol del agua. crédito, lnBUlllOB y cOlll8rc.iallzac1ón entre 
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otros. en el sector ejldal de producción llJás o asnos moderna. 

qua ea .,inori t.ar.io y con el cual tiene profundos confJ ictos 

aunque abJ su capacidad de nelfDC.iación es .ayor_ 

Lo IDBS delicado es que el Estado está renunciando a 'su 

capacidad de Dl!l/IOCiaci6n política frente a un problEMJB 

aoc.ial. cuyas ralees son estructurales y para el cual no hay 

solución: La axistanc.ia de una enorme .asa de caJDpesinos 

pob.-oa r a1n t.lorra. cuya reproducción no puede ser aeurnlda 

por el slste.a de la v.fa del trabajo asalariado_ Este sector 

cada ve~ .-as n~Z'"OEIO• p.resiona sobre la tierra porque no 

tiflDB ot.ra alternativa v1able y el siatams ta.poco puede 

ofrectJrsela. 

En un país periférico CODO Hézlco. el desarrollo del cap1ta

l1EmCJ dependiente no conduce nunca a la plena consol.idac16n 

de relaciones de producc16n rurales plenaaente capitalistas. 

y la coatradlcción entre loa caapeslnos y el capital. se re

produce .:iwtW con la contracción del proletariado agr.Jcola

burguea.fa rural que de alllÚJ1 .ado, t;a.,bJen se desarrolla_ 

El agrari~ lnatltuclonal. CODO parte de WJa .reforma agraria 

permanente, ha sldo la fo.rwa en que el Estado Hexicano ha 

.interven.ido .ediador en esta contradicción por .lllllB de 

BBaonta alfas_ 
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Durante el periodo en que el capitaliSIDO IDB.'l(icano logró de

sarrollarso si.11 acudizar dcIDiJsiado esta contradicción, el 

apoJ~ real a la agricultura ei1presarial y los terratenientes 

fue campatible con la manlpulaclón agrarista del campesinado; 

pero cuando la v.ía do deGiJrrollo DO agota y se agudizan las 

contradlcclones, el Estado COlllO .ecllador y el papull.tm0 

agrarista dejan de BBr viables. 

Sln eabarl/O, el Estado no puede abandonar por cocpleto su 

función de .-ediador en la lucha do cltu:e rural y BRtá lnton

tando, a través de las organizaciones rurales oflclallstas de 

sustituir el proble.a de la tierra por el proble.a del 

trabajo. 

El aspecto A!B iilportsnte de este intento par reorientar su 

inserción pol.ítica en el JDBdio rural, ha sido la s1nd1-

caliz:ación do lo jornaleros del CB6lpo, 6JB.IJifestándoSB cla

rlUIBnte lo que puede ser la función de este tipo de orga

nlsoos y cuales aon las for.sas de operación al servlclo de la 

burguesía aarlcola. 

Sl la reforma agraria termina y BB a6Udlr..a la lucha dtJ los 

ca-pso.inoa, sin que el Estado disponga de recursos para 

solucionarla, el prd¡c.l.eo si61o estará -s>afjado por una lucha 

de clases cada vez: .as antallánlca en la que los Ct!JJl!peB1no8 y 

Jornaleros solo tendrán una alternativa revolucionarla. 

148 



Ea necesario hacer una .rev.i.slón de la Ley Federal de la 

Reforma Agraria pa.ra descentralizar, sÜJplifJcar y IK:ldsrniz:ar 

sus dJsposicionss , dando vigencia a las tesis d6 aut0/lflat10n 

y autogobiflrna, suprÍlliendo la ftJtcesJva int.erferencia dB las 

au~oridadea en al funcJDIU.U!Uento de Ja entidad tJOCial eJidal. 

So requiere aodernlZdr y fle.xib111aar las norwas de 

organizaclOn p.raductl~a y coaercialisadora, eJidal o en 

asoc:JaclOn con particulares. 

L.i.8.itar el nias.ro de C'1Ulpes1nos que tienen derwcho a rt1ela.a.r 

tl•rrar eJJdalas para gue las parct>las tBn¡tan un taaaJfo 

~c,..,,nte viable. 

Para que cada coaunidad oe convJer-t.a en su.jeto activo de su 

propia .,,,Jarla, el auniciplo debe convertlrso de si.aple 

prestador do servicios an proaotor del desar.roJJo, en sede de 

un van as.fuerzo de or11ani:eac10n BOCial. 

La ant.er.i.ar Dbet!rvac.i6n deberá .ser respaldada con una nueva 

reforaa .!Jira.ria, con el fin de .,,,Jarar la d.J..st;.ríbuclón. t..ant:o 

cuantitativa ccwo cual.J.t;atJva de la tierra. 

Respecto a las or11an.Jza.ciones independientes, las .av11Jza.

ciones de los Jornaleros por los sala.rJos y llfB condiciones 

de traba.Jo deJ ca1apo, deben continuar, o tener cont~nuldad 90 

su lucha social. 
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El avance dol 1DOVl1t1iento campesino en los últimos años no ha 

sido solo social, hay también muestra. de una. cierta madura

ción pol.ítlca. En particular, destaca una clara tendencia 

hacia la unidad a nivel nacional que ra.~ el tradicional 

aislLUJlento de las organizaciones regionales. 

Se trata adeaás, de la búsgueda do unB unidad en torno a 

plantea611entos y no solo de apoya solidarlo en aspectos 

reivindicativos y lo que es .as iepartante, las tendencias a 

la un1fi.caci6n ponen por delante, no solo la 1ndependenc1a 

coa respscto al Estado y las organ1~clones of1c1allstas 

tradlclonales, sino su clara def1n1c1ón conl:ra la polltlca 

antiagrarista quo hoy define al r-ég11116n. 

Esta tendencia a la unidad po11tlca en una orsanlzaclón 

CiUlpasina independiente y opuesta al Estado, no ha cobrado 

aun for:!JaB orgánicas estables; sin eabargo, hay aúltiples 

s!ntoaas de que se trata de una necesidad de base que BB 

viene JlliJ.IJlfestando ya en una serle de actos unitarios cada 

vez aas laportantss para crear uaa ort1anlzación ca.pssina 

lndspsndlento a nivel nacional, que tenga CODO func16n 

principal el ser la alt;ernatlva vlablff o IOOdelo de 

organización del propio Célllpeslno para poder subsistir en 

1111eJores condiciones de vida. 
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