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PROLOGO 

El problema agrario alcanzó su punto mSs algido a 

finales de la primera década de este siglo, dado a que no 

fue posible resolver las ineficacias econ6micas y sociales -

que eran constitutivas de una actividad agropecuaria susten

tad~ en la concentración de territorios y en la explota~i6n

de la mano· de obra del campesino. 

La Revolución Mexicana (20 de Noviembre de lSlül -

encontró su causa en el problema del campo. Se expidieron d~ 

cumentos como el Plan de San Luis de Madero, Plan de Guadal~ 

pe de Ver.ustiano Carranza. Emiliano Zapata, el más grande -

caudillo agrarista proclamó su Plan de Ayala, en donde se 

consign~b~ el principio reinvindicatorio del derech~ a~rario 

J,1exicano. 

l~s diferentes caudillos revolucionarios enarbola-

ban la bandera del problema agrario, expidieron leyes como -

la del de, Enero __ ,dc_ 1!! 15, de Carranza; Ley del 27 de Junio 

de 1915·, de Francisco Villa; la Ley de Emiliano Zapata entre 

otras. 

Una··Vez··-m~nciOnad.l de manera breve estos an'tecederr 

tes, podemos afirmar que el presente trabajo de investieación 

que hemos elaborado, e's· con e1 .fin-de ·;-iror.:ov~r al~unas al te!: 



nativas para mejorar el bienestar social de la gent~ del Célfil 

po, lograr la autosuficiencia alimentaria y alcanzar la jus

ticia agraria, buscar el desarrollo econ8mico con justicia -

social. 

Lo que queremos expresar es que hay que af irrnar la 

dignidad del campesino mediante el logro de los niveles dec2 

rores en alimentación, educaci6n, vivienda, vestido, etc., -

para eso considera~os que lejos de r~presentar una política 

aislada como la que se ha tomado a través de mucho tiempo 

esta, se debe articular en forma congrue~te y complementarse 

con el resto de l~s políticas tendientes a reducir los dese

quilibrios econ.Smicos y sociales. 

En la difícil tarea de modernizar al campo, esta:ros 

involucrados todos, por lo tanto, reiteramos que la política 

del país debe estar orientada a desarrollar un sistema armó-

mas y mareinaci6n. 

La~ instituciones nacidas de la Revolución Mexica

na como la Reforma Agraria que lucha por abatir la pobreza.

tratando de dar seguridad, para la cconorn!a agr!cola ,reduz

ca más y mejores alimentos que satisfagan las nec~~i~ades de 

los mexicanos €n primer término y de ser FOsi~le Fara 3U cx

rortaci6n. 



Considerumos que el sisteina económico ha puesto 

mayor atención al proceso de industrializaci6n y a los requ! 

rimicntos de las ciudades y para ello ha establecido t&rmi -

nos de int~rcambio que han acabado por deteriorar la situa -

ción socio-economica del sector rual. As!, el campo subsidia 

a la economía urbana a través de los bajos prtcios que se r~ 

gan, y les tranzfic~c rccur~os mediante el pago de los altos 

precios de los productos industrializados y de los servicios 

urbanos. 

Se intenta recomendar en este trabajo algunos as

pectos para la modernización del campo, ya que pcJ.ra enfrentar 

el problema agrario pero en serio, se deben ~ornar medidac c2 

mo la revisión de la legislación y adrnini;,traci6n agraria u 

fin de concluir el reparto agrario. txplotür m5~ intcnr.a y -

racionalmente la tierra. Dar mejores recursos mat~riulr5, m~ 

jores insumos, maquinaria nueva que funcione creditos, ca-

pacitaci6n, obras de infrdestructura, r~d hidrol6~ica y re-

Es pues mi deseo que si este Jurado tiene bien -

aprobarme y otorgarme el Título de Licenciado en Derecho, 

piense que este trubajo, aunr¡ue modesto reprcscr.t..l el e&fu1·,!: 

zo de mucho tiempo y !-.ola espero su bcnevolencic'.l. 

ESPERANZA LABRA ROHERO, 
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C A P I T U L O I 

"LA REFORMA AGRARIA EN MEXICO" 

1.- EL PROBLEMA AGRARIO. 

2.- POLITICA AGRARIA. 

3. - LEGISLACION AGRARIA A PAPTIP. DE !..A l..l:Y &l:t. 

6 DE ENERO DE 1915. 
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1.- EL PROBLEMA AGRARIO. 

El problema agrario en México, aparece como se ha 

estudiado en los textos de Derecho de esta materia, como co~ 

secuencia del malestar de los indígenas por las explotacio -

nes de que eran objeto, por lo que el Gobierno o los Gobier

nos de ese entonces tuvieron que tomar medidas administrati

vas para poder aplicar una legislaci6n y tratar de resolver

el problema agrario que se presentaba. 

Dicho problema tiene antecedentes hist6ricos, poli 

tices y sociales y su problemática como se ha visto y naso -

tros trataremos de exponer va con el devenir social de nues

tro pu<'blo. "La tierra es el punto de partida. Su distribu -

ción, la forma en qu~ se divide y explota, repercute sobre -

la economía, la organizaci6n de cada pa!s. A ello se vincu

la la producción, las industrias, el equilibrio entre la ci~ 

dad y el campo, la prosperidad y el bienestar de los habita~ 

tes y hasta su sistema polit:ic:u. i..c:t iJ.;:.:¡ J.!:".:l'/'5:s di'.' los si-

glas, está cavando la historia. La tierra es la base princi 

pal de la producci6n que da vida a los p~eblos. De ah! que 

se régimen se vincule a las luchas sociales de todas las Na-

cienes 1 en dist:intei.s ~po.=.J.~ 11 • (1). 

(1) Ólavez Padi6n, r-artha. 11 U ffiNcho Agrario en =·~x.iro". Segimda Edición 
Editorial: Pot'Ñl,S.A. Mexiro, 1qr. r~g: 1s 
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Nuestro problema agrario se va desarrollando lent! 

mente y al mismo tiempo se va relacionando estrechamente con 

la trayectoria social y pol!tica y económica que va viviendo 

nuestro pais y no podemos dejar de ~encionar un punto muy i~ 

portante de iniciaci6n de dicho problema que cuando España -

una vez hecha la conquista de nuestro pa!s empez6 a dar con

cesiones y mercedes y encomiendas de ind!genas y se estable

cio un reparto muy desigual de tierra5 entre españoles e i~ 

dios, una desproporcionada distribución de estas tierras, ya 

las mejores tierras en cuanto a calidad y cantidad, lo cual 

nos atr~veriarr.os a decir que todavia actualmente es los fin~ 

les del Siglo XX aún nos aqueja. 

Los españoles al hacer la conquista de terrl torios 

aztecas sometieron a sus habitantes enfrentándoles a un cho

que de ideales que tenían, el conquistador dudaba de como 

tratar al indígena como bestia o como ser hwr~no, en el caso 

~e caer en la categoría segunda como se podía considerar co

mo ser libre o como esclavo.- 11 Tc6ricamente los juristas y -

te6logos de ese tiempo además de los moralistas". De acuer

do con las ideas de los reyes de España que deseaban un buen 

trato a los indios. "Comprendieron y trataron de mejorar e.5-

ta situación; pero prácticamente desde la llegada de Cortés, 

las necesidades política5 y fiscales desvirtuaron las buenas 
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intenciones y las 6rdenes de los reyes españoles". (2). 

Las ideas de los Reyes de España era de que la ti! 

rra que se les daba a los conquistadores por mandato de Céd_!! 

la del 13 de Julio de 1573 de la Ley XVII, Título I, Libro I'v', 

de la Ley de Recopilaci6n de Indias que decía: 

"Que ningún descubrimiento se hiciera a costa de -

los Reyes 11
, pero ~" !.:i. ::::: 1~42, Ley XIV, T!tulo I, Libro IV, 

de la misma Recopilaci6n de las Leyes de Indias que decía: 

ºSe autoriza las gratificaciones por gastos y tra

bajos ~n el descubrimiento a quienes los hubieren afectado". 

( 3). 

Aquí se encuentra la fundamentaci6n de el porqué -

los conquistadores se les empez6 a repartir tierras. Con lo 

que respecta al reparto de 1111.:t~gc~as, estos se les daban a 

los españoles con el fin dé que se les instruyera en la fé -

cat6lica, se les protegiera, la historia nos ha demostrado -

que las buenas intenciones de los Reyes de España n'> se cum

plieron ya que los ~•püf.oles hicieron, fué el total y absol.!! 

to sometimiento de los indígenas. 

c2> Ch:ivez ?adrlin, Fh@id. Oh. ch. ¡;ág: 20 
( J) Hendicta y Ntiñez, Lucio. "D. Problez:u Agrario ~n ~i'.><.im". Vi¡;ésiru Edi
ci6n. Editorial: lbrrÚl,S.A. li!><.ico, 1978 . Pár,: ~l 
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Con el transcurso del tiempo Ecpaña trató de conciliar

las necesidades que el pu~blo tenía para subsistir del cult! 

vo de la tierra, y las necesidades religiosas, luego cnton -

ces apareció una figura llamada 11 Reduccionec de Ind!g~n.J.c", 

se forn-6 y se llam6 as! porquG las fundaciones de estos en 

principio vivían de maneru esparcida pero df>:jpu5s del año 

1551 (21 de Marzo), se expidió la facultad de juntarl~s y ha 

C\,;1' con t:llo~ un ;::iu~-·:....:.o en donc!c hutii·.::r.::i Cd:.co lega~, •· jiJo, 

propio, tierras de común repartimiento, mont~s, pastos y 

aparece la "Encomienda". 

"La Encomienda". - E:~ una insti tuci6n reconocida y 

regulada por lac Leyea df> Indias, en virtud de la cuul, por 

Merced Real, se :"~¡:-ar1:!an los n.:ituralcs entre ~onqt~istu<lores 

y pobladores, del nuevo continente, con la oüligaci6n de ~~

parar y proteger, defenderlos, enseñarles la doctrina cris -

tiana y a vivir en conjunto. 

bir y cobrar para sí parte de los tributoo que pagaban, 

El Rey c~de al ~ncomendero parte d~ los tributos,

pero con la obligación de instruir a loa inclios, cristi~ni -

zarlos y recibirlos bajo su amµdro, en amli~s ~cntidos el di

vino y . 1 humano. I:sta encomienda s~ pui~cJc (>fotender que cur-
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gicS con fines piadosos y culturales. Aparte de esta figur" de 

lü que hemos hablado o tras dos o más ourgen y que hicieron 

su aparicicSn para la explotacicSn agr!cola, ~ue es la contra

tacicSn de libre concierto y el de la esclavitud. 

Por le qu~ se refiere a la contratación de libre -

concierto, podernos decir que ésta figura se refer!a a los i~ 

dÍgena.~ que .se cantrA1-:?l•-:!:1 ~.:.:-.'.l racvg1;::1' la cosecha y que se 

les llamaba peones de temporada, porque solo s~ les reunía -

en fecha determinüda ya que los que trabajaban el campo y 

cultivaban todo el año eran precisamente los indígenas que -

estaban encomend.:idos. 

Existía un" Ley de 26 de Junio de 1523, que se re

fería al trato que se les debÍü de dar a los indígenas y la 

cual decía: 11 Que entre los indios y españoles haya contrat! 

ción y comercio voluntario, la Ley XII. del Lihrin !V, ~el 

de Julio d~ 15S2 dijo en relación con el tra~ajo, que dcbÍ3-

cfectuara,e por manos de laz Justicias y que, aunque los indios 

fueran encorncndados,los españoles no d~Uían apremiarlos para 

que se aplicaran al trabajo en otras labores de las ciudades 

y de los campos", en general bajo la vigencia de la Legisla

ción de Indias, se permitía al indígena ~l peder d~ contra -

tar su trabajo de manera libre y voluntaria; 11 Aunque a prin

cipios de la Colonia, se requería de la intcrvenciór. c!e la -



.., 
Audiencia para evi tilr la explotaci6n inmodcrilda". (ll). 

Como observaci6n podemos mencionar con respecto a 

la encomienda los indios que habían sido repartidos entre -

los conquistadores y pobladores eran los que cultivaban las 

tierras por lo que el trabajo de libre concierto casi no 

existía, los ind!genas rendían vasallaje con su trabajo. 

La Ley del Título VIII, Libro IV, de lds Leyes úe 

Indias dictada por rerndndo V, el 4 de Agosto d~ 1509, disp~ 

so que: "Adelantado, gobernados o pacificador en quien es tu 

facultad resid!a, reparta a lo:; inUios entre los pobladoren"4 

( Sl. 

Carlos V, de la Nueva España, el 20 de Junio de --

1523 le dio indicaciones a Hernán Cortés acerca de la manet•a 

y trato que debía darles a los indios y pdra que no hiciera-

reparto de ellos, viendo que la Ley antes mencionada,todo el 

daño que les había hecho a los indígenas. 

En la Ley I, Título IV de las Leyes de Inúids con 

fecha 26 de Junio de 1523 ordenaba que ya que loo indico no 

ser!an repartidos estos tendrían 4ue dar parte ele :.;us frutos 

(4) dilivez füilitín, m. 06. cit. pag:218 
(5) Chá""z Pddr6n, 1'13.rtha. Ob. Cit. ¡.S¡:: 218 
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como antes lo hab!an hecho con sus jefes o "Teules". Como se 

puede ver haciendo un resumen de los acontecimientos se tra

taba de evitar que los indios fueran repartidos pero ya Her

nán Cort~s contraviniendo las 6rdenes de Carlos V, de la Nu~ 

va Espafia ya había iniciado desde el afio de 1522 el reparto

de tierras y hombres, 

De la otra figura que antes mencionamos esta la E~ 

clavitud. La historia nos narra que Fray Bartolom~ de las -

Casas, es quien defiende a los indígenas apoyado por una b~ 

ve del Papa Paulo III, de fecha 9 de Junio de 1537, donde d~ 

claraba: "Los indios no estan privados de su libertad, ni 

del dominio de sus bienes y no deben ser reducidos a sarvi -

dumbre". Se entend!a que indio, era un ser racional y libre, 

a efecto de estos principios se dicto la Ley I, Título !!,

Libro IV, de las Leyes de Indias fechada en 1680, ordenaba -

que: "nadie fuera osado en cautivar indios naturales de nue.2_ 

y que esta Ley lo permitiera", C 6), 

Todas estas di3posiciones no se cumplían, ya que -

no sa rc:ipetaba al d.aracho de libertad de los indígenas, po!: 

qu~ se les utilizaba para efectuar los trabajos agrícolas, -

tratándolos como esclavos (sobre todo ~n lus minas). Por lo 

(6) OíS'.vez Padi6n, Hirtfu. Ob. Cit. pae: 218. 
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tanto Carlos V, dio instrucciones sobre el trato a los indios 

prohibiendo que se les tuviera como esclavos. 

En 11go, una cadula de su Majestad que se refer!a -

al trato, educaci8n y ocupación de los esclavos, determina 

que la ocupacign principal de los esclavos ser!a la agricult~ 

ra. 

As~ pasaron tres siglos de coloniaje en que el indf 

gena sufrió este tipo de trato por parte del conquistador es

pafiol que lo ten!a sometido en esas condiciones de vida, con 

el transcurso del tiempo y cuando las ideas de independencia

comenzaban a sornarse la Nueva España ya había perdido el con

trol de todo este problema que hemos hecho mención, ya no 

pod!a contenerlo por lo que muchos indígenas ingresaron a es

tas ideas, los indios consideraban al español el causante de

todas sus miserias, porqué los hab!an despojado de sus tierras 

formaban una masa considerable en contra de l~s c~paüoles en 

~cnJ~ veían al opresor y ellos oprimidos. 

Las masas de !ndigenas no combatieron por los idea

les de Independencia y De1l'Dcracia, que estab~n muy por encima 

d~ su mentalidad; El Movimiento de Independencia fué una gue

rra en cuyo fondo se agitó indudablemente el problema agrario 

que para entonces ya perfectamente definido en la vida nacio-
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nal. Sirven de base a e-:tas afirmaciones las medidas q~e el 

propio Gobierno tom6 para controlarlo". (7).~ 

Para este momentc 'lª cxist~an los !!randes 1ati fu!! 

dios, la mala distribuci6n territorial, las g~and~s prople~~ 

des eclesiásticas. Ya con estos datos podemo!: hacer una l""'·~l!! 

ci6n de los motivos agrarios quo propici<Jron l.:i Rc·.·o!uC-~61 • .-'.

de Independencia: 

!.- Cl d.::;pujv d~ la propiedcid privac.la de_ los_ in<l!l:c -

nas. 

2. - El despojo de los -bienes comuna 1~-s P~~ lOS c.f(~ ctoc 

ne ea ti vos de la 14ey ,de Dc~ümortizaci~_!1·· 

3.- La gran concentraci6n de ticrf.hn · én rnanos de un.JG 

cuantas persona~. 

4.- El cncasillamicnto de la manc:;-~e:·~:~b~~';dril'.!.ic-c(or\- -

anropecuario. 

·-. ·> ,_._ 
5.- Las relaciones eco.nómica~ --~l_P _-pt:'!r~\J(,:t~:{!.~a~_ dc-,_:!~:;-

hacicndas que llegaron- a ''S~~,.--""411a--S{tU:1-,;f6n insoct~ 
nible par.:i lo~ que (!ran supw·st.:u;it:nt•.: traltJjado?'c!i 

librPs (la.~ f clfl.o:;us t j endu~ de t•ayu). 

Par.J. poder rcm~di.ir· todas e~~1a.o situJcionc~ nur:1'\'r!,! 
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sos fueron los proyectos y leyes que se hicieron ~n nuestro

país aparecieron hombres comprometidos con su patria con ar.

sías de libertad, y no poder.\Os pasar por alto que en ésta 

época a la que hacemos mención, surgieron hombres para dar -

nos los beneficios de que hoy disfrutamos los mexicanos a 

cambio de sus vidas, ellos se entreBaron a la lucha por la -

Independencia, para quitarnos el yugo del que nos oprimía, y 

así aparecen en el contexto hist6rico. Un Hidalgo, un More -

los y un ?anciano Arriaga que se pueden nombrar como los PI'! 

cursores de la Reforma Agraria: 

"llon Miguel Hidalgo y Costilla, Generálisirao de 

A~rica.- ºPor el presente mando a los jueces y ju;;ticias 

del distrito de esta capital que inmediatamente proceda a la 

recauddción de las rentas vencidas hasta el día, por los - -

arrendatarios de las tierras rertenecicntes a las comunida 

des de los naturales para que entregándolas en la caja naci~ 

nal se entreguen a los referidos naturales las tierras para-

pues es rd volunt.Jd que su coce .--:ea Gnicarnente de los natur~ 

les en su::; respectivos pueblos. - "Dado en mi cuartel general 

de Guanajuato a 5 de Diciembr~ de 1810, Miguel Hidalgo, 3en! 

ralisimo de Am~rica. Por mandato de S.A. Lic. Irnacio :=.ayón, 

Sccrt!t.:trio". ( 8). 

(S) Cücio fl:mJ1cta y llumz. 'tlli. Cit. p.íe: 171. 
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Jos~ Maria MorE:los .- decS:a:- 1.:1 grar1 Gencralío:irr.o

del tjlircito Insurgente .- "reben tambHn utilizarse todas -

las haciendas grandes cuyos terrenos laborios pasen de dos -

leguas cuadradas, cuandc mucho, porqu~ el beneficio dt la 

agricultura consizte en que mucho!:i se dediquen con separa 

ci6n a beneficiar un corto terreno que puedan asistir con su 

trabajo". (9). 

Ponciano Arriaga. - ºDiputado LibP.ral, que pronun -

ció en el Conereso, su histórico discurso, y dlo su voto so

bre el derecho de propiedad definiendo a ~sta como:. - "una -

ocupaci6n o posesi6n Que solo se afirma o confirma por medio 

del trabajo y la producción ':- rara Ponciauo Arriuca.- "La -

Constituci6n debcr!a ser la Ley de la Tierra "; decía tarrbii.!n 

que era el momento de hacer una Leeislaci6n Agraria, man~ 

fiesta que, - "El sistema econ6rnico actual de la socied.J.d m2._ 

xicana no satisface las condiciones de la vida dL !os pueblos 

y cuando un mecanis® econÓT'!\i~~ ~:. :r ..... uflcicnte pard su nt:j::_ 

to preciso debe perecer".(líl), 

Más 1.1delante ampliurPmos estas jdeas de Ponciano -

Arriaga e incluso haremos un.:i cínte!:j.!!> c.h! lo:; ¡:.untos que co!l 

tenía su Ley Agrari~. 



Enseguida haremos una breve semblanza de cuales 

fueron los principales decretos, leyes por medio de las cua

les el gobierno repartía tierras y que a la larea oás que b~ 

neficio causaron daño. 

Decreto de 4 de Enero de 182 3, - Fue expedido por -

la Jur1ta N.'.lc.icr.~l Con~titu:Jente en donde hasta se. ofrecían 
. . 

tierras a los ext~_anjeros que -quisieran venir a poblar estas 

tierras. 

Ley de Cclonizaci6n de 18 de Agosto de 1824.- El 

Supremo Poder Ejecutivo concedi6 facultad a los Congresos de 

los Estados para que dictaran leyes y pudieran repartir tie

rras, también entre militares y extranjeros, pero con la co~ 

dición de que no se les permitiera que en una sola persona -

se reúna más de una legua cuadrada de 5 mil varas de tierra

de regadío, ~ de superficie de temporal y 6 de abrevadero; -

esta Ley marcaba en uno de sus artículos pura ser más preci

sos, el artículo 13 mP.ncionaba que los nuevos pobladores no 

podían dejar parada su tierra, la tenían que trabajar para -

hacerla producir. Siendo el 21 de Novier.\bre Ce 1024, cuando

Oon Vicente Guerrero expidi6 su Regla~ento correspondiente. 

Decreto del 14 de Octubre de 1824, es una Ley 

de Colonización que se re feria concr-etarr.ente al Itsmo de 
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Tehuantcpec, ~stc Decreto ordenaLa que las ti,::rras bald!as de 

esta provincia se repartieran entre los militares como recom

pensa por haber prestado servicio a la Patria,ya sean activo~ 

o cesados, también cnti;;- los extranjeros que quisieran esta -

blecerse en México, y entre los vecinos cercanos a esta parte 

de la tierra que se estaba repartiendo y que no tuvieran pro

piedad. 

ley ci? r.olonized5.~ Ce! G J~ Abril de 1630, Ley en que 

se otorgaba la facultad de repartir tier·l'ols baldía> a l.:is fü

milias extranjeras que quisieran venir a habitar estas reeio~ 

nes. A las familias mexi~ana·; :.e lez daba fondo·.; pilra el via

je, sostén económico durante un año y los in:.trumPntos de la-· 

branza. 

Rer.lamcnto de Colonizaci6n del ~ de Diciembre de· 

18~6. - Mariano Salas cxpidi6 nu Re¡¡lamento del Repurto de Te

rrenos Baldíos. 

Plan de Sierra Gorda.- TambiGn se le conoce coll'O el 

llamado ºPlan Político y Eminentemente Social 11
• - Proclamado -

en Rio Verde, en ol estado de San Lui!> Po to!"Í • proclamado el 

!'4 de Moyo J•· 104~, por r.l Ejl!rcito Rcp,enoradnr de Sil~rr..1 r:o!: 

da, contiene preceptos ur.rarios muy importantt?s ccntcrddos en 

los si~uienten artículos: 
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" Articulo 2,- Se erigiran en pueblos las haciendas y 

ranchos que tengan mil quinientos habitantes drriba en el ca

so y los elementos de prosperidad necesarios y los legislado

res arreglaran el modo y t~rminos de la distribuci6n de las -

tierras y de la indl'rnnizaci6n de los propietarios" • 

."\r"t!culo 12. - 11 Los arrendatarios de las haciendas y 

ranchos senbranm las tierras a una renta moderada, y de ning~ 

na manera a partido, y los propietarios estaran obligados a 

repartir entre aquellos los terrenos que no sembraren por su 

cuenta". 

Artículo 13.- "!.os arrendatarios dichos no pagaran-

ninguna renta por pisage de casa, pastura de animales de ser

vicio, leña, maguey, tuna, lechugilla, y demás frutas natura-

les del campo que consum.:in ~n =.\4~ fd.J1Ülias". 

Artículo 14. - "Ninguna faena haran los propios 

arrendatarios ni servicio alguno que no sean justamente paga-

dos". 

Artículo 15. - "Los peones y alc;uilacos que ocuparen 

los propietarios seran satisfechos de su trabajo en dinero o 

en efectos de buena calidad y a precios corricnt'.?s <!e plaza". 
<l ll. 
( Ul Lücio lfndieta y fl"uñez. Ob. C'lt. pág: 173 
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Ley de Colonizaci6n del 16 de Febrero de 1854, en -

esta fecha Iturbide tuvo la osadía de enviar un arente al ex

tranjero para que promoviera la inmigraci6n a nuestro pa!s. 

L'1 Ley A¡;rari'1 que propuco Ponciano Arri'1f'.~ contie

ne partes esenciales de nuestra legislaci6n actual, ya que e~ 

to~ principios fundamentales de dicho orovecto fueron adop

tados por el Congreso Constituyente que dicta nuc3tra Carta -

Magna de 1917. 

Tuvo problemas de oposici6n ya que no la •.:ntend! an, 

consideraban que eran cambios radicales que pretendÍ.J. hacer -

a la cuesti6n agraria por lo que no se le di6 d total apoyo

ª su proyecto y casi todo el Congr~so voto por las Leyes de 

Desamortizaci6n, los puntos que abraca este proyecto de Ley -

son los siguientes: 

"!. - El Derecho de Propiedad se perfecciona por m'!• 

dio del trabajo,. es contraria al bien público y a la Índole -

del gobierno republicano, la existencia de r.randes posesiones 

territoriales en poder de una o de pocas personas~ 

"II.- Se declaran como m!ximo de posesi6n de fincas 

rústicas, 15 leguas cuadradas. Los poseedoreo de haciendas de 

mayor cxt~nsi6n dcbcran cultiv~r ~u~ terrenor. acot~ndoloo de-
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didamente y si no lo hicieran no tendran derecho de t¡ucj~rse 

por daf\os causados por quienes metan ganado o se aprove_-chcn:.. 

de los frutos nacionales'.'. 

"III.- Si transcurrido un año permanecen sin Cult! 

var y sin c:crcar las haciendas mdyo:res <le 15 lceu~s ~ p~·dú~i 

ran una contribuci6n del 25\ al millar sobre el valor fijadc 

por peri tos". 

11 IV.- Los terrenos de fincas mayores de 15 ler,ui:ts

cuadradas de extensi6n serán declarada~ baldias si no se cu! 

tivan en dos años. Los nuevos propietario~ no tendr&n rnayor

derecho que a 15 le~uas". 

"V. - Las ventas de tcrr-:·no!': menores de 15 lr:r.uan .. 

serán libres de todo impue~tl'l0 • 

"VI.- tl propi~tario que quj~iP.r•~ una extcn~i6n m!l 

yor de 15 leguas, deberá pagar un dcrncho del 25\ r.O~I'<: el -

valor de la adquisición excedente". 

"VII .- Qued.m ubolidas las vinculaciones .. ·Y l,i:-' a,!! 

judicaciones dt! manos muertas". 
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"VIII, - Los pueblos, congregaciones y rancherías Ce 

beran ser dotadas de tierras, debiendo indemnizarse al propi~ 

tario anterior y repartiendose los solare::: entre los vecinos

ª censo enfi teutico". 

11 IX.- Cuando una finca estuviese abandonada, alguna 

riqueza conocida que no se explotare, deberá adjudicarse el 

"X. - Quedan excentos de cualquier contribüci6n los 

habitantes del campo que no tengan terreno cuyo exceda de 

SS0.00 pesos". (12), 

LEYES DE DESAHORTIZACIOll 

Esta Ley se dict6 dos días exactamente despu~s de -

'l,UP ~';!' di6 e! ;;r.:i:'l .:!i.;.:.ul.,bo tlc::l Diputado f'onciano Arriaga, es 

decir el 25 de Junio d~ 1856, en esta época el Clero caneen -

traba gran parte de tierras, esta Ley ordenaba que las propi! 

dadcs eclesiásticas y civiles se adjudicaran a los arrenCata-

rios con el objeto dP ohtener g:an3nci.!~, y.J ~¡,¡¿ al luJ.Ct=1~ t.•stas 

operaciones causarían un grav~men, ésta Ley incapacita~3 a el 
viles y religiocos para adquirir bienes. Ln Bl tercer ar~ícu

lo de estu Ley, desir,naba quienes eran persor..:i.: ::-.or.J:O~s¡est~ 

(12) Lucio Ki11diet.:i y fl"UJ,.,z. Ob. l'i t. r·1r,: 174 
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artículo dec!a lo siguiente: 

Art!culo 3.- "Personas morales o bajo el nombre de 

oorporaC.ior.es se comprenden todas las comunidades religiosas

de ambos sexos, cofrad!as, congregaciones, hermandades, pa -

rroquias, ayuntamientos, colegios, y en general todo establ~ 

cimiento y fundaci6n que tenga carácter de duraci6n perpetua 

definitiva•, (131. 

El texto de esta Ley tuvo gran impacto en la pro -

piedad agraria, ya que no se pretendía quitarle sus propied~ 

des al clero, sino que en vez de mantenerlas ociosas, inacti 

vas las hicieran producir para favorecer el impulso econ6mi

co, al comercio, las artes, las industrias, del mismo modo -

se activar!an estos bienes obteniendo además ingresos y por 

ende favorecer el crecimiento del pa!s. 

El 28 de Junio de 1856, D:>n Miguel Lerdo de Tejada 

dict6 una circular a los gobernadores y autoridades del país 

en donde se manifestaban dos aspectos: 

El ?rimero de ellos eran con el fin de "tomar una 

resoluci6n tendiente a movilizar las propiedades raíz, y el 

Se~undo como medida fiscal con el objeto de normalizar los-

(13) liicio, Kiiídíeta y NtíñO~. 06. Cit. pág: 120 
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Consideramos hacer el siguiente comentario al res-

pecto: 
En el sentido de que es curioso al hacer el estu -

dio de la situaci6n y el gran poderio del clero, veía en pe

ligro sus bienes, éste lanzaba una amenaza de ex-comuni6n a 

quienes co'mpraran bienes de la Iglesia, amenaza que peso -

mucho en la conciencia de los civiles, formando perjuicios -

morales, haciendolos sentir que cometían pecddo mortal que -

ameritaba excomuni6n. 

También los arrcndat~rios de las fincas si querian 

convertirse en pr-opietarios tendrían que pagar altos impues

tos por la adjudicaci6n. Esta Ley de Desamortizaci6n no tuvo 

buenos efectos para los pobladores mexicanos, pero en cambio 

si los tuvo para los "denunciantes" que eran gente con mucho 

dinero y que lo querían invertir en bienes raíces ya que era 

el negocio que les daban grandes ganancias, estos denuncian

tes si podían comprar propiedades al clero y aqur viene lo -

curioso de la situación de que el clero hablaba de excomu -

ni6n d lus que compraran sus bienes más sin er.~argo con los 

"denunciantes" estaba a su favor .•• , scbre este particular -

queremos mencionar el comentario que el Lic. Jacinto Palla 

res hace al respecto, expresando lo siguiente: ''Para colmo -
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de inconcienci~ han establecido el sistema de contentas, es-

decir el que con pequefias cantidades que dan los adjudicata

~ios, quedan libres de toda responsabilidad religiosa, con -

templ~ndose as! de que los millonarios enriquecidos con esos 

bienes viven en comuni6n perfecta con la Iglesia, en tanto -

que anti~uos arrendatarios de ellos o de sus herederos que

pudieran aprovecharse de los beneficios de la Ley, se encue!!. 

tran en la· miseria porqué el anatema eclasiástico, hoy tan -

flexible, pero con todo rigor sobre aquellos desgraciados 

creyentes". ( 14). 

Esta Ley de Desamortizaci6n estaba causando perjui 

cio a los pueblo::; indígenas, ya que los 11 denunciantes" incl~ 

sive ya eran extraños a los pueblos vecinos, los que empeza

ron a apoderarse de tierras al amparo de esta Ley, lo que 

provocó aún más el descontento, y la sublevación y el enojo 

del pueblo ind!gena en varios sitios del pa!s. 

Esta situaci6n se agravo aún ~s ya que el Clero -

obstaculizaba la aplicaci6n de la Ley de Desamortizaci6n. 

Viendo éste problema el gobierno expidi6 el 12 de Junio de -

1859 la llamada Ley de Nacionalizaci6n de los Bienes Ecle --

si~sticos; exceptuando únicamente los edificios, casas, lug! 

res destinados cxprofcso para el culto reliGioso, prohibien-

(14) LUClO, ffiñdieta y Nt:íi\Cz. or .. Cit. pág: 122 
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do al mismo tiempo a los sacerdotes o relifiosos reci~ir l'2. 

galos, ofrendas, indemnizaciones en bienes ra!ces, y que mu! 

tarian a quienes infringieran esta Ley, como ejemplo se pue

de citar que a los facultados para autorizar escrituras de -

compra ... venta que contravinieran esta Ley, serían cesados,. y 

los que sirvieran co~~ testigos serian castigados con pena 

corporal hasta de cuatro años. 

Un defecto muy importante de esta Ley y que no pu~ 

de pasarse por alto, fué la supresi6n de las 6rdencs monásti 

cas, y declar6 la scparaci6n entr~ la Iglesia y el Estado, -

dando muerte al gran poderío eclesiástico, pero dejando ex -

tender al lñtifundisrnv, dejando solamente una pequeña super

ficie tet•ritorial en manos de los indígenas, lo cual desde -

el punto de vista cultural, político y econ6mico estaban in

capacitados para trabajar la tierra, desat'rollarla y hacerla 

producir y aún algo más grave el no pode~ e~n~crvavld. 

La Etapa Independiente de México se inicia el 27 

de Septiembre de 1821 con la entrada a la Ciudad de México -

del Ejército Trigarantc. 

Una vez consumada la Independencia de nuestro país, 

una vez ya establecido el nuevo gobierno to~ando en conside

ración ~1 esLado lamentable en que se encontraba, tra~ó de -
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poner orden y uno de sus principales puntos a resolver fué -

precisamente el problema agrario, el cual preser:taba una de

sigualdad de dist~ibuci6n de la tierra lo mismo que de la r~ 

blaci6n; creyendo tal vez de buena fe el gobierno, as{ no~ -

lo mmCJ.'onan los libros de nuestra historia que redistribuyen

do a la población sobre todo a la europea ~olucionaria l·l 

problema y restabale importancia al repdt•to equitativo de 

tierras, ya que supuso que los habitantes europeo5 podían 

mezclarse y convivir con los habitan tes naturales haciendo 

les un beneficio a estos Óltimos rnejo1·d1h.:v ;;:;, :-:i·.·cl de vida 1 

de cultura, al mismo tiempo fomentaria las industrias promo

viendo una mejor explotación de la riqueza de la tierra mexi 
cana. 

Durante este período ya casi todas las tierras es

taban repartidas entre los grandes latifundistas que eran 

los grandes hacendados, el Clero no podía faltar trataba de 

defender sus intereses obstaculizando cualquitr iOea de que

pudia~w ~llr;i~ ~on ~1 fin de quitarle sus propiedades, a pe

sar de que est~ ten!a grandes propiedadeo que no las cultiv~ 

va, no pagaba impuestos, lo que provoca~a que el país se su

mergiera cada vez más y más en la pobre~a ccon6mica. La~ P1"'2. 

piedAdP.s de los ind!eenas ya casi no cxi~t!an y las poca~ 

que quedaban en manos <le ellos eran insuficientes p~ru 5atia 

facer las necesidades alimentiJ.rias de ello:. mismos. 
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Con este f!n se dictaron Leyes de Colonizdción para 

distribuir a la población y una de las primeras :ué precisa 

mente la de Iturbide el 23-24 de Marzo de 1821, en donde se -

dec!a que a los que hubieran participado con el Ejército Tri 

garante se les gratificar!a con una fanega de tierra y un par 

de bueyes. 

Haciendo nuestras pI'Opias conclusiones presumimos -

que en esta etapa de nuestra vida en México, si se reconoci6-

la jnjusta distribución de l;¡i:; tioe!'!'.!S ¡;e:-.:; .aqu.i.vocadamente, -

personas que haciendo una redistribución de la población por 

medio de las leyes de Colonización, estaban resolviendo la 

cuestión agraria, pero más que nada fue la tendencia pol!tica 

o criterios pol!ticos ya que se utilizó a los militares que

hab!an servido a la Patria en el Ejército Trigarante,al dar -

les tierras los estaban convirtiendo en agricultores, pasando 

por encima de los derechos de los indígenas y estos a su vez

mezclándolos con extranjeros dizque para mejorar su nivel de 

vida. Nosotros nos preguntamos.- ¿Cuál nivel de cultura?; si 

la mayo-rf"' r;!'! ~.!.l:::::; :;o oa01d11 leer, ni escribir, además de 

que ve!an en el extranjero al conquistador que los hab!a som~ 

tido en ese niar de miseria, de pobreza y despojo en que los -

tenían desde hacia muchísimos años atras. 

Además de que. la colonización extranjera motivo el 
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gran desmembramiento del pat. que como sabemos ·costo la mitad 

del territorio mexiCano. 

El 2 3 de Junio de 

pas de nuestra historia.· 

t:;ta -

-En las que -
- . . 

hace sobre~_cste punto úl ti= en pa1:>Úci.zla-r acerca de la si tu! 

ción del México Independiente nos dice_ lo siguiente: 

ºEl total divorcio de las leyes con la idiosincra -

cia indígena; la población indÍflena y en general la po~lación 

nunca solicitó .J.cop,e1~se a las Leyes de la Colonizaci6n, por -

ienorancia, la mayor parte de ellos no sab~a leer y no ha~ía

gentes que ayudaran a sus solicitudes. El indígena tras tres

siglos de coloniaje no estaba en condiciones ideolósicas para 

solicitar tierras para cultivarlas el mismo".(lSL 

l:stt• es el cuadro social que nos refleja la existe~ 

cia de un problema agrario, que al transcurso del tiempo, al 

crect:r y aunentar la p:>blación, auna<h a los erroneos proo:-d.imientos y -

la incficai;ia de las lf"yes a¡-:r.u•ias no pudieron contenerlos -

salit1ndose del control del cobicrno. 

(15) a;a,,,\:z Pudi6n, M3rth.1. CS. Cit. pu.r: 2t~ 



Uno de los comcnt~rios a la situaci6n agraria y d~ 

los ~s important<.s es d del Lic. Mendieta y Nlíllez l.udo en 

su obra "El Pro!Jlema Ar,rario <.!n M~xico", nos dice lo si -

p.uiente" 

"Gobiernos sordos y cier.o:. ante la rt.·alidud, ante-

el clamor d~ las ma::.J:::o, fueron realmente los i-es1•011s.:ihles d1.: 

la tremenda guel'ra civil r¡u~ se deoarrollo a r"1rtil, dt: 1910, 

y que hasta 1917, ~n cu~ div(.4?':::a~ f.J:es, llevó s·ü:_mprc, ~n -

el fondo, como causa, como impulso, el malestar econ6mico de 

los campesinos por falta de tierras". (16). 

26 
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2.- POLITICA AGRARIA • 

ProvienP del [,at!n "Politice" y éste a su vez del 

griego ºPolitike" que ::;ienifica arte de goht.:rJ1..ir, mC?d.iante -, 

la aplicaci5n de leyes 1 rer,lamcntos pdra mantenE!r el orden j' 

la seguridad pública y conservar lac buenas costumbres"~-.. - r.;:_

te es el concepto que Lemús Garc!a nos da de política_ .. ,:-~am.:. 

bién nos dice lo ~iguiente: 

Una vez entendido este concepto ¡1odcmos decir r¡ue

pol!tica agraria es la técnica utilizada por el gobierno pu

ra dirigir y conducir el perfeccionamiento y aplicaci6n de 

las instituciones lcr:ale~, cconómj c.:i:. 'J ;,oci.,h ... r-., ro 1.1 d v.1·:

a lograr una justü y equitativa distribuci6n Je la tierra y 

demás recursos e in~trumento~ dP. producción, como la imr.l~;.

tación de sistemas adecuados de explotación arraria, pucdcn

ser buenos o malos t positivos o negativos a-rendiendo ..J los 

resultados loflrados. 

Nor.otros podemos tmtent.ler uui.?strv propio concc-ptr;

y de manera más simple decir que Pol!Tica Ar.raria es d<lr ti:_ 

rrd!l, de distribuir ec111itativ.J.r.iente las 1.Í•.:rra:.;; tratar de -

or~anizar a los qui~ ::1· c.!edican a la ar,ricultura, de t.!.U"l•J~; -

orientación, instrucción, de darles ayuda econ~mica a trav~"

de institucionr.s que t.?l robi~rno forma con ose fÍn, es ·decir 
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completar un prograln<l eminentemente social que tienda a ore! 

nizar a los üüricultores, a sus familias con el objetivo de 

crear las bases de una nueva sociedad que cumpla con los fi

nes d~ nuestra revolución. 

Para el afio de 1910, el caudillo de la P.cvolución

el Señor L<in francisco !. Madero ya siendo presidente de la 

República y viendo el malestar social imperante de México no 

pudo desconocer el problema agrario y por ello veremos algu-

nas medidas que se tuvieron que tomar para poder tratar de -

resolver dicha problemática. 

El S de Octubre de 1910, expide el llamado "PLAN -

DE SAll LUIS", y en su artículo tercero dice lo siguiente: 

Ardculo 3. - "Abusando de la Ley de Terrenos Bal -

d!os, numerosos pcqueftos propietarios en ,;1.1 mayor!.) iní!rg~ -

nas, h~n sido despojados de sus tierras: Por acuerdo de la -

Secretaría de fomento o por fallos de los Tribunales de la -

República; siendo de toda justicid restituir a los antiguos

poseedores los terrenos de que se les despojo de un rnodo tan 

arbitrario, se declaran sujetos .t revisi6n tales disposicio

nes y fallos y se les exinirá a quienes los aCquirieron d~ -

un modo tan inmoral o tan arbitrario, o a sus herederos, que 
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los rest·i tuyan a sus primitivos propietarios 1 a quienes Pªfl! 

ran también una inder.inizaci5n por los perjuicios sufridos. 

Solo en caso de que esos terrenos hayan pasado a terceras 

personas o antes de la promuleación de este Plan, los anti -

guas propietarios recihirán indernnizaci5n de aqunllos en cu

yo beneficio se verificó el despojoº. 

Con re~por?to a ';"Stc ..lZ-'tÍcul.o Lucio Mendicta y Nú -

ñez hace un analísis del mismo y nos dice la siguiente ~~r.ún 

su opinión: De que el Señor l:On francisco I. Hade ro no tu

vo ampli.:i visión del problema agrario ya que en d:clarucionc5-

hechos a la prensa y nos da una transcripción de las decla

raciones a ese medio de inforrración c·l 77 d~ .. tu1.i0 t!L" 1·11·· , 

que a la letra dicc_.: "Desde qut.. fu! investido por miz conei!!. 

da danos cuando fu! nombrado µara Presidente de la Repúb liccJ, 

no me he ocupado de refutar lac version~~ cor1tradi cto1·ia~ 

que circular en la prensda en la que con frecu,·nciu se hac1 -

refPT"Pn~ia a o!'.:-c~i;;,.il.;'u lus que he hecho y qu0 he d 1 ~j.1do t!c -

cumplir. Pero con tanta insistencia repetida, ulguno!.i pcri6-

dicos y muy especialmente el que llsted tan acertadamente dj

rige (se N>fiere al "Imparcial")• qura en las promesas a la 

Revoluci6n firurahü P) Pe;~.?rt~ de Tit~r-i·a~ al pt'Ole tarj.ulo ·1 

Se Ofreci6 lü diVÍSÍÓfl dP los lutÍfUOdÍn.:> 1Ut rf:?'m.lflCCÍdfl -

en m.Jnos de unos cu..lntos privi leeia<..los con JJ<.:rjuicio de lon 

mcnP.~;terot10:.> (er!itorial dí' •lYcr) y qui? 1ui!'dt~ra. de una vez -



por todas rectificar esa especie. Suplico a Usted se sirva r~ 

visar cuidadosamente el "Plan de San Luis Potosi" y todos los 

discursos que pronuncie antes y después de la Revolución, así 

corno todos los programas de gobierno que publique después de 

las convenciones de 1910, 1911, y, sí en algunos de ellos e~ 

presé tales ideas, tendrá derecho a decirme que no he cumpli

do mis promesas. 

El mismo discurso que ustedes comentan, tomando úni 

camente una frase, explica cuales son las ideas del gobierno, 

pero una cosa es crear la pequeña propiedad, por medio de los 

esfuerzos constantes y otra es repartir las g~andes propieda

des, la cual nunca he pensado ni he ofrecido con ninguno de -

mis discursos y proclamas" (17). 

Continuando su estudio Mendieta también nos mencio-

na que durante su gobierno se hicieron estudios y proyectos,

se crea la Comiaión Agraria Ejecutiva, pero a su vez el maes

tro Mendieta nos dice que Gonzalez Roa hace una crítica al &2 

bierno de Madero y que su Eran error el de ~adero fue el de -

dejar la solución del problema agrario en manos de gentes ca~ 

servadoras que precisamente e~tabun interesados en que no se 

resolviera. 

(17) Luc.io, ~ndleta y Núñl~::. 1'b Prohleml Ar,rar.iv en t·:éxico". t'eclJ:'01cinta 
Edición. Editorial: Fl:>rrúa. S.A. !i!xico. 1978. p.i~: 160 
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Esto nos muestra los errores de la políticu agraria 

~n este caso seguida por Madero raz6n por la que se volvi6 a 

manifestar el descontento entre algunos revoluciona1•los entre 

los que se encontraba la gran figura de Lmiliano Zapata, -

oriundo del Estado de Morelos, nacido en agosto de 1870, en -

el poblado de Anenecuilco, Municipio d•· Villi\ de Ayala. 

Zapatd surgE del propio pueblo campesino que se l~ 

van-:5 conti.'d. luo acdparaaores de grandes superficies de tic -

rras que habían constituido un verdadero régimen feudal, por 

lo que se refiere a la tenencia de la tierra, cerrando con 

esto cualquier alternativa que representara la obtenci6n de -

mejores condiciones de vida para los trabajadores del campo. 

Estos hombres del campo reprer.entüdos ya por Zapata 

tenían la necesidad de llegar a ser pra¡.ietarios de las tie -

rras que hab!an trabajado por muchas generaciones, trabajo 

por el cual nunca obtuvieron la jtu•t"' T"'P"ribui::i6n. Pcr c=t.l -

raz6n Zapata expide el 28 de NoviembrP de 1911, el Plan de 

Ayala que en su parte relativa nos dice lo siguiente: 

6Qª- Como parte 1ldicional del Pl.ln invocum..:.s, hace

mos constar; que los terrenos, mont:es y aguas que hayan --
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usu~pado los hacendados, científicos o caciques, a la sombra 

de la tiranía y de la injusticia venal, entraran en posesi6n 

de estos bienes inmuebles desde luego los pueblos o ciudada

nos que tengan sus títulos correspondientes de esas propicd~ 

des, de los cuales han sido despojados por mala fé de nues -

tras opresore:., manteniendo a todo trance con las armas en -

consideren· con derecho a ellas, lo deduciran ante los tribu

nales especiales que se establezcan al triunfo de la Revolu

ci6n. 

7~.- En virtud de que la inmensa mayor!a de los 

pueblos y ciudadanos mexicanos, no son más dueños del terre

no que pisan, sufriendo los horrores de la miseria sin poder 

mejorar en nada su condición social ni poder dedicarse a la 

industria o a la agricultura oor estar monopoliz,qnrlo Pn •.m~~ 

cuantas manos, las tierras, montes y agua; por esa causa de 

expropiaci6n previa indemnizaci6n de la tercera parte de - -

eso~ monopolios, a los poderosos propieTarios de ellas· a 

fin de que los pueblos y ciudadanos de H@xico obtengan eji

dos, colonias, fundos legales para pueblos o campos de sem -

bradura o de labor, y se mejore en todo y para todo la falta 

de propiedad y bienestar de los mexicanos. 
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9g,_ Los h<1cendados o caciques que se opongan dires_ 

ta o indirectam.ente al presenta Plan, se nacionalizaran sus -

bienes y las dos terceras partes que a ellos les eorresponda

se destinaran para indemnizaciones de guerras, pensiones para 

las viudas y huérfanos de las víctimas que sucumban en la lu

cha por éste Plan. 

9G.- Para ejecutar los procedimientos rcspPct~ ~ 

los bienes antes mencionados se aplicaran las Leyes de Desa -

mortizaci6n según convenga, de norma y ejemplo pueden servir

las puestas en vigor por el inmortal Jugrez, a los bienes - -

eclesiásticos, que escarmentaran a los déspotQs y conservado

res que en todo tiempo han pretendido imponernos el yugo ien~ 

miosos de la opresi6n y el retroceso. 

Como podemos observar Zapata fue un gran luchador -

por la tierra y podemos al mismo tiempo hac~r un br!:-•:!:;irr.ci .e·~ 

sumen de cuales son los puntos más importantes de cctc Pl~n -

de Ayala: 

1.- La Restituci6n de las tierras, mSo no Ja dota -

ción. 

2.- Habla de la necesidad de restituir los ejidos -

de loo pu~nlos. 
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3,- Habla de la Pequeña Propiedad, antes de que su! 

ga el proyecto de la Ley de Carranza ~e 1915. 

4.- Habla de la Confiscaci6n de los bienes de los -

que se opusieroan al Plan. 

s.- El Fraccionamiento de Latifundios. 

Cabe mencionar que ya dentro de este Plan, Zapata -

expresa la necesidad de un cambio radical en el "6gimen social 

del país, desea una forma de vida dig11d. Jal c.::;.¡o.pcsino. 

Vemos que lucha de Zapata no se presenta solamente

en la década de la Revoluci6n Mexicana de 1910, sino que pro

viene de un amor a la tierra que ~l le tenía. El inicia su 

pensamiento de oposici6n desde la conquista, atacande a las -

mercedes concedidas por mandato de los Virreyes. 

DON VENUSTIANO CARRANZA.- el 12 de Octubre de 1914, 

en la Ciudad de Veracruz, expide su llamado Plan ele V'~t'dCi'uZ, 

y referente al problema agrario en su parte relativa nos di -

ce: " ••. El Primer Jefe de la Revoluci6n y encargado del Po

der Ejecutivo, expedirfi y pondrá en viRor durante la lucha, -

todas las leyes, disposiciones y medidas cncamin.:tC.:i:; a dar s~ 

tisfacciones económicas, sociales y políticas del pa!s, efec

tuando las reformas que la opinión pGblica exige co~o indis -
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pensables para establecer un rEgimen quo garantice la igua: -

dad de los mexicanos entre s!; las leyes agrarias que favore~ 

can la pequer.a propiedad, disolviendo los latifundios y resti 

tuyendo a los pueblos de las tierras de que injustam~nte :ue

ron privados ••• " (18), 

En cumplimiento de esta promesa Carranza dictó la -

Ley del 6 de Enero de 1915 y de la cual hablaremos ampliamen

te en el tercer ,inciso de este cap~tulo. 

Como punto principal de la Política Agraria, ha si

do la de reinvindicar la mayor parte de las tierras de la Na

ción, y esta a s.1 ve~· a sus legítimos propietarios, de propor 

cionar tierras a las agrupaciones de labradores pobres de los 

pueblos de nuestra República y volvemos al punto de partida -

de nuestro estudio y que fueron despojados injustamente de 

sus tierras durante la época rle la rolonia, de la dictrtrl11rrt. 

Empezaremos nuestro estudio de la política con el

primer punto o sea La Rcinvindicación c!e Tierras a la Nación. 

Para con5cguir esto la Secretaría del ramento se le encomend! 

ron hacer estudios tanto técnicos como jurídicos de las cene! 

sienes que habían sido otorvadas a las grandes compañías ~ue 

( 18) Lücio, ffindíctd y llur~·z. 06. Cít. t'án: :21 
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hab!an hecho ~1 acaparimento con el fin de adquirir crand~G

extensiones de tierras con la promesa o con el pretexto du-

tierras con la promesa o con el pretexto de la colonización. 

Con el fin de lograr loe puntos establecidos por -

el gobierno en lo que refiere a la Política Ar,raria, ':arr.1n

za como ya bt!JOOS hecho rncnci6n expidi6 la L~y del 6 de Enuro 

de 1915, en donde se declaraLan nulas todas las enajcnacic -

rancherías, congregaciones o comunidJ.des, las cuales se hu...,i! 

ren hecho en contravenci6n a lo que disponía la Ley ce 25 d~ 

Junio de 1856; toda::: las concesiones y ventas d1! t.ierr.:is, 

agua~ y montes, hechas por autoridaU.cs federales, de5de el -

10 de Diciembre de 1876, hasta la fecha úel Decreto (6-I-1915) 

con las cuales s~ huyan y ocupado il!.!r.almcntt! los ejidos, de 

igual manera todas las dilie(:ncias de .:Jpeo o deslir1de practi 

cadas duranta el referido per:S:o<ll-l, y con 1,1:: cualcn 5e h.iyan 

despojado a los pueblos de nu~ tierras, aguas y mon_tco. 

Tambi6n se estableefo como otro punto de la pollt.!_ 

ca de Carranz.1, de que si alr.iino de lo~ pueb"io::o <iu~,-)>oi·:::~t~~ 

na ra:6n en especial no lograluH1 la reo ti t uci6n de tau; _,tic _

rras tenran ld ..ilternlltiva de 5olicitar·dc <¡w· su lt!o cloi'1r.:s 

de terreno suficiente para reconstruir sus ~jidos. 



Cabe mencionar caro punto importantísimo que para 

que se llevara a cabo la rcstituci6n de sus ~ierras,aguas y 

montl. ... a los puet•1os de los que se hace menci6n o para dotar 

los de terreno para sus ejidos se crearon un.J.s nuevas insti

tuciones como son las siruicntcs: 

1.- La C.N.A.- Comisi6n Nacional Ap,1·,wia. 

2.- La r..t..A.- Comisi6n Local Arraria (en cada J:stddo

supeditada a la Comisi6n Nacional Agraria). 

3,- Los Comites Particulares Ejecutivos (supeditada a 

la local). 

Los primeros trabajos d•> la Comfoi6n Nacional A~r~ 

ria (C.N.A.) eran encaminados a orF,anizarse y ad1:iini:;trarsc

internamente, lo mismo que las Comisiones Local~s, ya que 

era de suma importancia unificar criterios de Jmbas Comisio

nes pard qut= ,.,e::sc.!.· .. ·i::r.:n 1~: ai: 1Jrrt:n~ '}lll' ten!an que tran1itar 

referente a la ~ierra. 

Una vez que se r:stablccieron formalraent~ emp,~z.Jron 

.:1. tr.at-aj:'.?r y s~ dieron cuenta cpJc las posesiones de tierra -

hatir.an sido dadas en forr::.ll pr'"lvi;.innal .¡ :os pucl.ilo:; en la

mayor part.c de los cn:;os sin ninr.ún L:Si:udio n1 fu11c.!r11ncr1to, -

le rpiro ct.1ha lur,.1r ,, ~·i~ cuan(!fi ~:-;•.,¡~ Cnmi~~irm~.-; 1.i:; rt:'IÍ5tt -
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ban o modificaban, sure!a el descontento de la génte por lo 

que se tuvo que expedir un decreta del 19 de Septiembre de 

1916, en donde se reformaban len .lrt!culos 72, SR ~· 912. del -

Decreta del 6 de Enero de 1915, en el sentida de que se pe -

día de que desapareciera la facultad que tenían las gobier -

nos de los estados d~ dar posesiones provisionales de tierras 

sin previa aprobaci6n del Presidente de la República. 

También se prohibio que fueran revocadas las pose

siones ya dadas por cualquiera autoridad, ya que solamente -

el Ejecutiva federal,previ6 estudia de la Camisi6n Nacianal

Agraria (C.N.A), podía ordenar que las casas volvieran a su 

estado anterior. 

Venustiano Carranza al abrirse las sesiones ordi-

narias del Congreso el lºde Septiembre de 1917, 

"• - En mi informe anterior indiqué que la polS:ti

ca seguida en la cuesti6n agraria se había limitado, por ah2 

ra, a la reinvindicaci6n de las terrenos de la Naci6n que el 

gobierno actual encontr6 ocupadas por un reducido número de

favori tos; y a la dotaci6n de terrenos a las agrupaciones de 

labradores que forman los pueblos. 

Como las condicione~ económicas y polS:ticaz de la 
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Naci6n no han permitido todavía abarcar en toda su aoplitud -

la resoluci6n del Problema Agrario, el gobierno Gnicamente ha 

podido continuar la pol!tica anterior y me es satisfactorio -

manifestar que en ~ste último lapso de tiempo ha vuelto al d~ 

minio de la Naci6n una superficie de 6,165,000 Hectáreas, en 

virtud de las declaraciones de caducidad de los contratos de 

Flores Hale /Cía. Adolfo Bulle y Pablo Macedo, en la Baja Ca

lifornia, del De Martínez del Río, en el Estado de Sonora, de 

los an~iguos contratos de Faustino Hart!nez en el territorio

de Quintana Roo, y los de Rafael Dorantes y Policarpio Valen

zuela en los estados de Tabasco y Chiapas, superficie que un~ 

da a los 7,095,ooo Hectáreas de que dí en el informe anterior, 

hacen un total de 13,260,000 Hectáreas que la Naci6n ha rein

vindicado solamente de nueve propietarios que los hab!an ocu

pado, quedano disponible esta enorme extensi6n para que en el 

porvenir puedan ser adquiridos por millones de ciudadanos. 

Atendiendo a que la Nueva Constituci6n rederal ha -

cambiado radicalmente el r~gimen de la propiedad, se crey6 

conveniente suspender en absoluto todas las operaciones rela

tivas a composici6n por demasías, excedencias e inscripcio -

nes de finr.as en el Gran Registro de Propiedad, hasta que se 

dicten las Leyes Reglamentarias, los negocios relativos a la 

reconstrucci6n de los ejidos de los pueblos, de acuerdo con -

la Ley del 6 de Enero de 1915, han entrado en su r.tás 3mpli~ -



40 

desarrollo, las labores de la Comisi6n Nacional Agraria (CllAl 

las cuales son de dos especies: 

Las de un Cuerpo Consultivo General que establece -

a la nueva Jurisprudencia que debe fijar la interpretaci6n de 

la Ley, y Las de Estudios y Revisión de Exp~dientes que se ~ll 

v!an a los Estados para presentar a mi consideraci6n la reso

lución definitiva que debe darse a cada asunto. 

Entre otras medidas reglamentarias se ha dictado 

una circular para prevenir la tendencia de lo~ terrateniente~ 

de eludir el cumplir=-.icnt-:. CC' la Lt..y, pr··...:cct!i( r·!: rJ¡":i~.J.mcnt· 

al fraccionamiento de los t~rrenos inmediato. a los pucblos,

con el objeto de que a1 c~r solicitados se encontraran pos1.f 

dos, aún cuando fuera aparentemente por pequeños propietario~. 

"Las tierras del pueblo de Santa Fé, del D. r; habían 

sido declaradas nacionales en épocas pasadas a pesur de los -

dtulos antiquísimos que amparaban los dcr~chos de los habi

tantes. Como medida de estricta ju;;ticja, SP. orden6 r¡uc les -· 

fueran devuelta!; las tierras, consP-rvdndo la naci6n únicamer.

te las porcionc~ que no habían sido r'J::cr<J.1s in<Jivi<lualr.icnt~': 



"En la prcvisi6n de las necesidades de que en el -

futuro pueda tener la Naci6n de utilizar estas tierras .Para

su fraccionamiento y colonización, se prescribe ~n ~~s con -

tratos que en cualquier tiempo podrá el gobierno disponer 

del terreno siempre y cuando lo necesite para este objeto". 

"'Siendo los asuntos de trascendental importancia -

para el desarrollo de los ideales de la Revoluci6n, se han -

prevenido a los agentes del ministerio público que se oponga 

dentro de sus respectivas jurisdicciones, a la suspensión 

del acto reclamado, cuando éste se refiera a la restitución

de tierras, bosques y aguas, en cumplimiento de la Ley del 

de Enero de 1915; para el mismo fin fue nombrado con fecha -

16 de Mayo Último un abogado que debe representar especial -

mente a la Procuraduría General de la República en la Comi -

si6n Nacional Agraria { 19) "· 

En 1918 Carranza continúa con su pol!tica de rein

vindicaci6n territorial, puso a funcionar las Comisiones Lo

cales Agrarias y a la Comisión Nacional Agraria {CNAl, ya 

que tuvo muchas oposiciones de los terratenientes que se se~ 

tían afectados con estas disposiciones del Presidente y que

acud!an a los tribunales federales en via de amparo, en el 

(i§J "Ll l'OhtiCd Agrur1a en liharo". Publicado ron lbth-o del Centcr.ario 
del Nacimiento de Oniliaro Zapata (1879-1979) Por. la S.R.A. ¡:<1rs: 16 y 17. 
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año c!e 19.19. se recibieron varias peticiones de gentes eurcpeas 

que quer!an venir a M~xico a radicar, el pobierno no pone ni~ 

guna objcci6n y empiezan d facilitar la adquisición de gran -

des h~cicnda3 p~ra el fraccionamiento y la formación de colo

nias. Se expidieron títulos de propiedad de terrenos balcíos

y nacionales situados en diferentes Estados de la República -

de aquellos que hahlan sido solicitados cuando estaba pe~=± 

tida la vehta y cuyos interesados hab!an cumplido con todos -

los trámites legalPs. 

Con motivo de las declaraciones de caducidad de los 

contratos hechos por la antigua Secretarra de fomento, los t~ 

rrenos que amparaban fueron reinvindicados en favor de la Na

ci6n y se reconoci6 a las personas que habían adquirido frac

ciones por contratos de compraventa con las antiguas Con¡>aiUas, 

el derecho de solicitar al ejecutivo el reconocimiento je sus 

propiedades pero tambi~n se condicionaba que para evitar el -

solicitare el reconocimiento de estas extensiones de tierras, 

que fueran grandes superficies se imponía al solicitante la 

obligaci.Sn de fraccionar los terrenos en un plazo no mayor de 

10 afios. 

Siguiendo con su política agraria, Carranza encami-
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naba su tendencia al fr~ccionamiento de grandes haciendas lo

grando con esto uno de los erandes ideales del pueblo mexica

no. Con el objeto de continuar con las medidas reglamentarias 

se expidieron varias circulares de la Comisi6n Nacional Agra

ria. Las cuales trataremos en el siguiente inciso de nuestro

estudio. 

Venustiano Carranza, al abrirse las sesiones ordi-

conformidad con la pol!tica mencionada en el informe anterior 

de Carranza, la Secretar!a de Agricultura y Fomento continu6 

con la reinvindicación de tierras.- Carranza declaraba la º! 

ducidad de todos aquellos contratos que hah!an sido celebra

dos con el pretexto de la colonización, ya que habían sido -

celebrados en condiciones onerosas. 

"En acatamiento del artículo 27 Constitucional, se 

ha es~ado revisando los contratos y concesiones otorgados 

desde el año de 1876, habi6ndose declarado las caducidades o 

nulidades de 1,205,933 hectáreas, en diferentes puntos de 

la República, y que sumándose a las reinvindicadas hasta el 

=~5 de Scpticrr~re del año próxlmo pasddo, dan un total Ce 

1~,926,370 hect~reas, las cuales estuvieron en poder de tre

ce Compañías o Particulares. 
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En materia d~ restitución y dotación de ejidos a -

los pueblos, en el perfodo que abarca este informa, la labor 

ha sido bastante amplia, no ob~tante las dificultc:id•-s r;,u1~ 

han tenido que vencers~ por la falta de Ley Perlamcntari~ 

que norme los procedimientos de las Comisiones !~cales Ar.ra

rias y de la Comisión Nacional Agraria revisora e~ las ante

riores ,como la resistencia Gue han fJULsto al .!"'unos da lon te-

rratenientes af~ctados con las rcsolucioneJ de que ~e trata, 

quiénes en la mayoría de los casos, despu1~s oc agot.:ir J.O:l r!:_ 

cursos administrativos de los que pueden valers~, ocurren a 

los tribunales federales en v!a d~ amparo, debiendo hacer -

notar con satisfacci6n, a este respecto, que la Supr1!ma Cor-

te de Justicia d<! la Naci6n en cada caso que ha sido someti-

do a su ilustt'ada consideraci6n, h<t der.lar.,do }1··r,alt.:~ lo,; il!:,. 

tos de la Comisión Nacional Agrari.:i y d•·l Ejecutivo. 

Se ha dotado a 

la RepGblica, con 86;746 

', .. 
a2 l'ueblo_~ -.~': dgu~~ñte,,ií p~11ios_ . d;, 

Jicc-tárécis~=~~Cj:~~~:,-~~~~~~~licf.{~~cc~if~·¡fr-t~-~ii=--
nes por 21,284 hectáreas. Ante- la.-Co~isi6~ Local ~\r.r~ria 

' .: ~ - . ';,.:'(· -c.;:-~--: 
existen 1,914 solicitudes de las tier?'as". (20), 

rsta t.!S la mdncr.1 . r. (¡Uí..! Carranza puso dP. m.m.i fic!.

to su polítiCa agraria r.nJt":--·nzando a ~atis!'acer las nccesid~1-
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des d~ los pueblos y t1~atando de resumir todos estos aspectos 

antes mencionados como parte esencial de su politica sep,uida

en esta etapa de M~xico, es de que trataba de restituir la 

tierra al campesino, ir resolviendo poco a poco el desastroso 

y lamentable estado en que se encontraba el campo, Más sin 

embargo, las acciones tomadas no fueron suficientes ya que el 

proble:::a e:-a y sigue ::>iendc muy grav.:: ¿¡,(in en nuestros días. 

Como mencionaba Carranza uno de los obst3culos p;n111-

des era de que no exist!an Leyes Reglal?'.entarias que norrnaran

el procedimiento y unificaran criterios nara atacar el probl~ 

ma sobre tenencia de la tierra. 
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3. - !IGISLACION MJWUA A PARI'IR rE LA 1..!:Y DEL 6 rt D!DlO DE 1915. 

Al referinos a los aspectos inherentes a la tierra 

a partir de la segunda d~cada del presente siglo es decir, -

de la Revoluci6n que vivi6 nuestro pars se han tenido que 

dictar leyes para reeular nuestras in~tituciones, tanto eco

nómicas, políticas y sociales para que México pudiera irse -

consolidando t:n. ur. régi~~:;, d~ •J.:ir;icho como el nuestro y que

actualmente compartimos. 

Durante la dC1minación española como ya hemos hecho 

referencia y que antecede a la Independencia donde se canfor 

ma el ~gimen feudal apoyado en el latifundio como for~a de

tenencia de la tierra, la esclavitud del indígena campesino

donde se le ten!a como un sistema de explotaci6n agrícola, -

todos estos puntos estudiados nos da la posibilidad de poder 

régimen de grandes dcsicualdades econ6mica3,,pol!ticas,soci~ 

les, laborales, ~te, 

Estos campesinos indígenas, para loe1,ar ca;r.bics 

tuvieron que lanzarse a la lucha buscando transformaciones 

radicales, en la estruct:.ura ap,raria. Estos camt>ios, transfor

maciones se. fueron prodÜCieh~O después ·de la sar.rricr. ta lw.:.a 



y que crearon una nueva forma de organizaci6n en el país, no 

solo, en la cuesti6n agraria, sino tambi~n en ot~os aspectos; 

nosotros nos concretaremos a1 estudio de la Legislaci6n a Pª! 

tir de l~ Ley del de Enero de 1915, que fue la que le di6 -

nuevos derroteros a nuestro H~xico, 

La legislaci6n de la Reforma Agraria es la que se -

.in.ic.id. con t!l h.is tór.ico di::CI't!to ~xpedido por Don Venustiano 

Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, en la 

Heroica Ciudad de Veracruz, el 6 de Enero de 1915. 

Primera Ley de carácter social agrario donde se rr.ar, 

ca la pauta de la Revoluci6n Agraria de Maxico. Tiene como c~ 

racterística la de mencionar corno elemento esencial que apa~ 

ce el concepto de Derecho Social entendiéndose éste como a to 

dos aquellas instituciones, leyes, normas, disposiciones, que 

se aplican en favor de aquel sector de la sociedad considerS~ 

dese como económicamente débiles y que se encuentran dcsprot~ 

gidas, con et fin de que convivan con las clases de mejores -

condiciones y de lograr una mejor convivencia siempre en un -

marco de justicia y equidad, 

Podemos entender que esta Ley adopta el principio -

de restituir la tierra, a las comunidades despojadas, de d:>tar 



48 

a los nQcleos de poblaci6n que carescan de ella, 

Entre los pr~cursores de la Reforma Agl'dl'.la y que -

tuvieron una influencia relevante, debe mencionarse al Liccn-

ciado Don Luis Cabrera, autor de la Ley del 6 de Enero de 1q1& 

Ley b!sica de ~oda la construccidn agraria de MSxico. 

"El Licenciado Luis Cabrera, seeO.n dijo en su nota-

ble discurso pronu11ciad.:i e! 3 Ce !'.ici!>.'!'l•~ de 1912, en la Cá-

mara de Diputados, expuso desde el mes de atril de 1910, en -

un artículo (no cita el peri6dico), la conveniencia de recen! 

truir los ejidos de los pueblos como m~dio de resolver el p~ 

blema agrario que plantt'.!o con toda claridad". 

11 Para esto afirm6, es necesario pensar en la recon! 

trucción de los ejidos, procurando que estos sean inalfo11olhles 1 

tomando las tierras que se necesiten para ello de las grandes 

propiedades circunvecinas ya sea por :nt=U.i.v '1¿! ::.c::-.p:-~!:, ~'ª !'"r 

medio de expropiaciones por causa de utilidad pÚblica con 

indetNliz.aci6n, ya por medio dt? arrendamiento o aparceriea 

forzadas" ( 21). 

171) Po011<llPta llw'\ez, Lücio. 110 Problema ~io en lll:<ico". rJ!c.ino'¡uinta 
edici6n. 1".ditorial: l'>m>l, S.A. ~xiO'.l, 1978. f.ag: 187. 
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~sta Ley Plantea los Siguientes Puntos; 

I.- Declara la nulidad de todos los deslindes, sente~ 

cias 1 y actos administrativos o ventas de terrenos que hayan t~ 

nido como consecuencia el despojo de bienes comundles o sea ce~ 

el texto original de lo. fracci6n VIII del artítuculo 27 Consti

tucional que a la le~ra dice; 

ºSe declaran nulas: 

a.- Todas las enajenaciones de tierras, aguas y mon -

tes pertenecientes a los pueblos, rancher!as, congregaciones o 

comu~idadco hechas por los jefes polfticos, gobernadores de los 

Estados, o cualquier otra autoridad local en contravención a lo 

dispuesto en la Ley del 25 de Julio de 1856 y demás leyes y di~ 

posiciones relativas". 

b.- "Todas las concesiones y composiciou~s o v.ant..4~ -

de tierras, aguas y montes, hechas por la Secretar!a de fomento 

Hacienda o cualquier otra autoridad federal desde el primero de 

Diciembre de 1876, hasta la fecha, con los cuales se hayan inv~ 

dido y ocupado ilegalmen~e los ~jidos, !crrcn~s de común repar

timiento o cualquiera otra clase, pertenecientes a los pueblos, 

rancherías, congregaciones o cot'lunidades y núcleos de poblaci6n~' 

c.- 11 Todas las c.lilip,encias de apeo o deslinde¡transa~ 

ciones 1 enajenaciones o ·remates practic3Cos d4rante el ¡:er!cdo-



de tir•mpo a que se refiere la fracción anterior, por compañ!as 

jueces u otras autoridades de los Estados de la rederaci6n, 

~nn los cuales se hayan invadido u ocup~do ilegalmente tierras 

aguas y montes de los ejidos, terrenos de común repartimiento, 

o de c 1Jalquicr otra clast::, perteneciente a nOcleos de poblaci6n. 

Quedan exceptuados de la nulidad anterior, únicamente 

las tierras que hubieren sido tituladas en los repartirnientos

hechos con apego a la Ley del 25 de Junio de 1856 y poseídos -

en nombre propio a t!tulo de dominio por más de diez años, 

cuando su propia superficie no exceda de SO hect&reas". 

II.- Establece la facultad de aquellos jefes milita

res previamente sutorizados para dotar y restituir ejidos, pr~ 

·Jisionalmcnte a los pueblos que los solicitaren, cifli~ndo5c a 

las disposiciones de la ley. 

Sobx'\! estas bases se crea el Procedimiento Aprario • 

III.- Procedimiento Agrario.- Precisamente par~ po -

d,·r restituir a los puehlos que hah!an sido despoj.J.dos de ell,:¡s. 

[!> decir, con ésta Ley se ,,.mpÍP7.a a repartir la tierr.1 de mar1!::_ 

,.,, más justa y s6lo a los sujetos titulares de esta accilln dc.-

L itoria, es decir, rancher!cl!; 1 pueblos col,:ctivo!; (fracci6n -

vrrr del artículo 27 cono:itucional). 
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Con ~ste procedimiento agrar~o se d~fin~n.peculiarid! 

des como las siguXentes1 

- Su naturaleza proteccionista o tutelar de las institucio -

ncs adjet.Ivas. 

- Su funci~n Rcinvindicatoria. 

- La Consecuci6n de finalidades sociales, 

- El Predominio <le la ~qui<la<l sobr~ las estrictas formalid.i-

des, 

- !...: Ll.b!!:·~lld~d -·· la ~c~pci6n d€" pruebas. 

IV.- Instituía una Magistratura. t:::; decir nomb~aba a 

las autoridades agrarias para la resoluci5n de todas las cues -

tienes, Una Comisi6n Nacional Agraria (CllAl precedida por la S!:, 

cretar!a del Fomento a nivel federal. 

Una Comisi6n Local Agraria, en cada entidad del pais

se formaba la Comisi6n a través de Comí tes Particulares Ejcc~t! 

vos, los cuale~ eran unos gestores para la restituci6n. 

Al solicitar tierras al gobie.rno o ·al ··jefe militar la 

Comisión N.:icional .o\J;raria teHra qu'1 rcsporider a·- esa pe tici6n de 

manera positiva o negativa, la qut: se llamaba Resoluci6n de Pri 

mera Instancia. 

Oüspuér. de ésta rQ~pu~sta ven!.:i una Segunda Inctancic1 
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o Rcsoluci6n de manel"a provisirmal la que era una revisión de 

oficina y más tarde venfa una Segunda Revisi5n en donde el re-

sultado era defi'n.itivo (positivo o negativo) ,esta sefunda reví 

siSn era ante la Comtsi6n Nacional Agraria, 

Tratándose de restitución, era necesario acompafiar -

los documen~os que acreditaban el derecho a ella; el jefe mili 

tar o los gobernadores acordaban o negaban la dotación o la 

restituci5n oyendo el parecer de la Comisi5n Local Agraria. En 

caso de que la resolución fuese favorable,los Comités Particu-~ 

lares Ejecutivos eran los encargados de medir, deslindar y ha

cer entrega de los terrenos dotados o restituidos, 

El papél J~ ld Comisión Nacional Agraria dentru 

de este procedimiento, era el de Tribunal Revisor, si esta Co

misi5n aprobaba lo ejecutado por las autoridades de los Esta -

dos o territorios, el Ejecutivo de la Uni5n exped!a los t!tu 

los definitivos de propí~dad en f~vor d€ lo& pueblos interesa

dos, quienes gozaban en común de los terrenos que se les hubi~ 

re restituido. 

"Las tierras para estas dotaciones deber~n tomarse 

de las haciendas colindantes con los pueblos que lo solicita -

ban y los propietarios de ellas quedabao facultados para recl! 
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mar ante los tribur.alts, la :Usticia del rrocc<lir.dcnto, dcr.

tro de los térr.iir.os Ce un año, pero en caso de. obter.er ~en -

te recias favorables, sÓlo tHdt•.ír. derecho a solicitar del Ge -

bierno la ir.dcmi.i idcién res pee tiva, tambiér. dentro C.:el l!mi -\.c. 

<l-; un aoot exr.irc;dos estos plazos s:i n C!Ue se hiciera la recla

C\ación los perjudicados quec!ar. sin derecho algur.o" .( 2~). 

V.=. Se es tablec!an los recursos.- Se rreVee el recui: 

so legal del aiec Ló<lc ~en lo:! resolució"n dictac!a ar.te la autorj. 

dad ;uc;icial (Amparo) y tar.:bHn el térmirD ¡ara cxlrir un.:.i - -

ir.demr.i :iacic!n. 

VI.- Prevee los fraccior.amicr.tos de lo5 1,'lti!ur.<.:io:::; 

P'"'ª crear requeilas proriedac!es, y el reparto irdividual de 

las ti erras • 

Una ve;:. tocados los ¡-untos m.ís ímrortantcs c:.'c la 

Ley de Carranz.a, es menes ter rr.er.cior.ar cualt:s fueron sus efec

tos y sus reformas m.ís irr.ror ta r. tes: 

Debemos recordar GUe fu~ expedida er. ticmros polí•! 

ces muy difíciles rara r.ues tro ra!s, que v iv!a en ese cntor.c• ~ 

éroca de sarere, las rasior:es }Ol{ticas t=>Gtal:an (.f. SU aror,eo. 

El maestro Hcndieta hace: mcr.ci&r. cr. su Libre.. "Cl .. 

Problema Arrario en Ht1xico", qUl" es ta Ley debiclo a les circur! 

tar.cias se reali-..ó cr. rrir.cirio Ce: manera defectuosa, irrc~\! -

lar y ¡rt..:ciritc"lt..!a; ya. que! se corsicic:ró "":U•· ~!rt.:ióo ·ll caricter

( 21) Mw.iktn )' tl&i·c::. OL. C:i t. ¡J'r.: 1~0 y 191 
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provisioral de las dotacior.es y res ti tucior.es era el rur.to 

débil de la Ley porc;,ue dejaba en situacior.es irciertas a los 

pueblos y a las haciendas. r:n tc.l virtud y ror decreto del 19 

de Septiembre de 1916 se reformcS la Ley en el ser. tido ce c;:ue

las dotacior.es y restitucionf.s ser!ar. defir.itivas, a efecto -

de lo cual se ort!cr.ó que no se lleve a cabo rrovider.cia alcu

r.a er. definitiva sin que los e>.:pedier.tes sear. revisados ror -

la ComisicSn Nacional Agraria y arrobado el dictamen de la mi! 

r.ia por el Ejecutivo" (23). 

El 25 de Enero de 1915, se expide ur. Decreto er. 

donde se dijo "La Ley Aeraria del 6 de Enero de 1915,se refie-

r~ t?XClusivaMer.te a la res ti tuciór. de los ejidos de los pue -

bles que actualmente exister. er. la Rcptlblica, o a la dotación 

de ellas a los que r.o las ter;gar., y de r.ingur.a manera a los -

fraccionar.lientos de tierras que ro fo.rnara.n parte de ejiCos lo 

que constituye otro proyecto del rroblema agrario, sobre el -

cual el Ejecutivo de la Ur.icSn aún no legisla". ( 2~). 

La Ley del 6 de Enero de 1915, fu~ reformada el -

día tres Je Diciembre de 1931 y por ~ltimo, al reformarse el

Artículo 27 Constitucional desarareció de la LegislacicSr. A&r~ 

ria, pues ya r.o se le consideró como Ley Cor.s'titucior.al. 

nrrTiei'itict.:l y l•une< Ob. Cit. fJr.: 191 
04) Merdiem y liÚJicz Ob. Cit. rír: 191 
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.1r.tinuando con nuestro estiJdio sot:re la Legisla -

ci6n Agraria encontramos importar.tes referer.cias er. es ta rr.a "=! 

ria, sobre todo en las Circulare-a· que expidi6 la Comisiór. N! 

ciar.al Acraria, las que jugaron ur. importante papel er. la fo!:. 

r.tación de r.uestro Derecho Agrario. 

Lüs Au tot"idades Ac,r.:Jrias utiliza.ron a las Circula

res para tratar ~e resolver en i:arte. la problemática agraria -

ya que recopilaban las experiencias del sector campesino y 

aden~ás son las que anteceden a las normas jurídicas. Er. resu

men las princivales Circulares que cumplen con lo dicho en el 

Último pdrrafo son las siguientes: 

CIRCULAR tic. l.- De 14 de abril de 1916, que disI'2 

ne que cuando la superficie de tierras restituible no baste -

para satisfacer los necesidades del pueblo solicitante, se 

comtemplc con dotación la cantidad de terrenos necesaria. 

CIRCULAR No. 2.- De 22 de a~ril ce 191&, que prohi 

be que las Comisiones Locales interven~an en asuntos o contr2 

versias que se ventile~ entre particularc~. 

CIRCULAR No. 3.- 3 de M.:yn de 1916, que señala que 

superficies, ctlif icios, e te; deben res~c tarse er. casos de res 

ti tución o dotaciót .. 
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CIRCULAR No,~.- De 3 Junio delº~'. que >r~viene 

que las Comisiones Locales se O(..'Uper, úr.i¡,;:ircutr ·h r~s.olver -

las contiendas relacionadas con ejidos. 

CIRCULAR !lo, 5 .- De 21 cic Junio de 1916, que seña

la cuáles datos deben ministrar los pueblos que se intcrcsen

er. búsquedas de ti' tu los pcr conducto de los er.1pleados de la -

Comisiór. Nacional Agraria. 

CIRCULAR No. 6,- De 30 de Junio de 1916, que disr2 

ne que las Ciudac!es r,o pueden obtener dotación, pero si res t.!, 

tución. 

CIRCULAR No. 7.- De 30 de Junio de 1916, que rrohl 

be que se destruyan obrJs y se tdlt::!r. bar.que~ existente!:. dc.r.tro

de terrenos ejidales, 

CIRCULAR No, B.- De 29 de Julio ée liló,quc Jio¡v

ne que las Comisiones Locales tra'r.liten las solicitudt::s rl!l.:lti 

vas a res ti tuciórj de terreros de comúr. t•erar timien to. 

CIRCULAR No. -3 .- De ¡ l ,.h.· Ago& t::: dC' 191 ~, ~ue corr.~. 

nica que no r:ausan el imruesto del Timbre; la!i actudciones re

lacior.adas con tier1•,1:; comunc.ilcc; o ~jidnz. 
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CIRCULAR No. 10,- De 2< de Arosto C:e !91E, que dis~ 

ne que er. las Co~isiones Locales ~ueder. carias Le los expe -

dier. tes. 

CIRCULAR No. 11,- De :17 de Noviembre de 1.916, que -

exr.resa que la::> tierras cor.sidcradas cor.10 demasías, r.o rueder. 

ser ob 3eto dt:' res ti tuciór, ror estar su :etas a la Ley <!e Bal

díos, declara que las restiWciones rroceC.en cor.fornP a los -

lirdcros señalados er. los títulos, aur.c:t.:c l¿¡_s superficies-~

exister.tes der.tro de dichos lir.Ceros, sear. mayores c;ue las 

que se rne.r.cior.er. e r. los rrorios títulos. 

CIRCULAR No. 1;.- De 8 de Enero de 1917, que no se -

ir.cluye ror ser repeticiór. de la r.úmero 11. 

CIRCULAR No. 13 ~~ O.e H de Diciembre de 1916, qce -

dispone que, para 1rami tar expedientes rclacior.ados cor. soli

citudes que af e.c ten fincas cuyos terrer.os rasen de u r. Estado

a otro, es corr.retente la Comisión Local de la Er.tidad a c:ue -

re.r ter.ezca el ru éblo solicitar. te. 

CIRCULAR No. 14.- De 10 de Enero de 1917, que ordera 

que se tramitcr. cor. rar.ide~ las solicit\!des que ha::;ar. los ru~ 

blos. 

rIRCllLAR No. 15.- De 14 de Enero <'e 1917, que sefla

la QUE' datos C:eber figurar en todo exrcc!ierte relativo a CO~ 

ció1 .• 
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CIRCULAR !lo, :i&.- De 12 de febrero de 1917,. GUe. ordE

na. c;,ue por seva,rados ejer;.a cada ¡::ueblo·su_,a_c.ci~r--~~·rcs,titu·

ciór o <!o taciór .. 

CIRCULAR No, 17 ,- Oc 10 de F~brero de -~·91·{,'r.Üt;~.n1~nla 
que se sus tar.c!en los E>.fediu.tes C"or.foroe al artfclilo)'.~ · d<l 

Decreto de 19 de Septiembre dE 191L. 

CIRCULAR No. 18.- De 21 de Maru:> de 1917, c,ué resuel-

ve consultas rclacior.adas con tierras res ti tllibles. 

CIRCULAR No. 19 .- De a de Mar u:> de 1917, cuc resuel-

ve cor.sultas relativas al furcior.amiento de lo!i Comitls t:~er.:u-

ti vos y admir.is tración de ejidos. 

CIRCU!AR No. ~o.~ De 25 de Maru:> de 1917 c¡uc Frevh1.e

que sólo las Comisior.es Locales, como Cuerpos Corsul tivo~ de

los Goberradores, intervicr.cti er la tramj tar.iór r:1f' los exp.l1frL 

tes rclaciorados cor. ejido$. 

CIRCULAN ~o. d.- J.Je i!.. ,¡e Harw de l9li, qut: f.i :d ~ 
r.a de protección ¡:-ara los edificios exístentL-5 df'r.tro dE· lo& -

terreros que se ex¡:ropi En. 

CIRCULAR No. ~í.- lle 16 de Abril C:t 1917, <;UF. cr~" 

los Comi t{c Par licul,1rc:: ACrninis tr.:itivo:; de· r.~idos. 



59 

CIRCULAR No. 23.- Del 1• de Junio de 19Ú, ~que __ -

establece el procedimiento que deberá seguirse cuando se p.!, 

da restituci6n de aguas o bosques. 

CIRCULAR tlo. 24. - De B de Junio de 1917 ~ que pr!:_ 

viene que, cuando no proceda una restituci6n se conc~uya ~ 

e por dotaci6n el expediente iniciado. 

CIRCULAR No. 25.- De 11 de Julio de 1917, qu<' d! 

clara. que es nulo todo procedimiento real o sjmulado que 

tienda a eludir la aplicaci6n de la Ley de 6 de Enero de 

1915. 

CIRCULAR No. 25.- De 12 de Julio dt! 1317, r¡uc 

dispone que en todos los expedientes agrarios figuren las -

resoluciones originales que pronuncien los Gobcrna<lores. 

CIRCULAR No. 27.- De 24 de Julio de 1917, quü fi. 
je los extremos que deben probarse para qÜ<!-, proceda _una_. re!!._ 

tituci6n. 

CIRCULAR tlo. 28.- _De 13 de Agosto de--1~117, qu" -

instruye a laG Corñis·¡~n~-s t.cÍ~al~·~·.· s¿;bre ctjmo d~bcra P¡S"cedcr 

cuando se promucVan··j-~icfos··-de saran_~!a::: 

CIRCUIJ\R No. 2~.- Oc 27 de /l¡;osto de 1917, que -



recomienda que las Comisiones Locales resuelvan según su 

criterio, cada caso concreto que se l~s presente sobre apli 

caci6n de las Leyes Agrarias, en la inteligencia de que la 

Comisión Nacional examinará el expediente relativo cuando -

sea oportuno, en lugar de resolver frecuentes consultas. 

CIRCULAR llo. JO.- De 3 de Octubre de 1917, que -

faculta a .los terratenientes para que presenten las pruebas 

y los alegatos que crean necesarios en defensa de sus inte-

Nses. 

CIRCULAR llo. 31.- De 8 de Octubre de 1917, que -

declara vigente el Decreto de 19 de Septiembre de 1916. 

CIRCULAR llo. 32.- De 30 de Mayo de 1918, que ma!l 

da que se agregue a cada expediente un plano de conjunto r! 

lativo al pueblo solicitante. 

CIRCULAR No. 32 BIS.- De 31 rtP Octub!"'C de 1~17,

que dispone que todos los frutos de las siembras en terre

nos que los pueblos hayan tenido en posesi6n provisional, -

corresponden a quienes hubieren afecLado tales siembras. 

CIRCULAR llo. 33.- De 22 de Noviembre de 1918, 

que transmite instrucciones en concordancia con el Cecreto

de 19 de Septiembre de 1916. 
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CIRCULAR No. 3~.- De 31 de Enero de 1919, que di! 

pone que quienes soliciten dotaci6n, digan si estSn canfor -

mes en pagar el importe de los terrenos que se les den. 

CIRCULAR No.35.- De 10 de Junic de 1913, que con-

cede a. los interesados el derecho de examinar los expedien -

tes y pedir copias de documentos y planos. 

CIRCULAR No. 36.- De 11 de Julio de 1919, que re-

suel·:c Cünsultas sobre administración de ejidos y sobre im -

puestos que causen. 

CIRCULAR !lo. 37.- De 8 de Agosto de 1919, que de-

clara que, desde fecha de las posesiones rrovisionalcs o de

finitivas, los pueble~ dcLtrán pacar las ccntribucion~s que 

causen los terrenos dotados o reztituidos. 

CIRCULAR !lo. 38.- De 31 de 0ctubre de 1919, que-

establece el procedimiento que dehPT"~ ~Ch'.d.rs1,;: ~uc:1.ndU :;e tr:!. 

te de dotar a un puP.blo con tj t·1•ra:; ubicada.e P..n. juri~Uicción 

de dos Estados. 

CIRCULAR No. J~.- lle 7 de Ar.esto de 19?0, que J.,. 

:lclra proccdentt!s lcls ¡,ost.•sione!. provisional<:s. 



CIRCULAR No. 40.- De 6 de Octubre de 1920, ,que -

recomienda que los Gobernadorus gestionen que se erijan en

pueblos. rancher!as, etc; los núcleos de trabajadores que -

viven dentro de los i!mites de las haciendas. 

CIRCULAR No. 41.- De 15 de Octubre de 1920.- que 

recomienda que los Gob~rnadorcs dicten sin tardanza sus re

soluciones en los expedientes agrarios. 

CIRCULAR No. 42.- De 11 de Abril de 1921, que 

dispone que despu~s de promovida una restituci6n o dotaci6n 

los poseedores de las tierras en disputa, sean considerados 

como depositarios judiciales de las mismas. 

CIRCULAR No. 43.- De 11 de Abril de 1921, que 

ordena que los Delegados cuj den de que se den las posesiones

provisionalcs y que asesoren a los Comit@s en las diligen -

cías de posesiones de fljidos. 

CIRCULAR No. 44,- De 15 de Karzo de 1921, que h! 

ce cesar en sus efectos a la Circular número 34. 

CIRCULAR No. •15.- De 15 de Junio de 1921, _que 

transcribe una Circular en que r.l Procurador Ce .~usticia 1"--2, 

nif.ieJta que consideru l!citas las posesionen ;:rovisionaltJ:3. 
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CIRCULAR No. 4&.- De 15 de Junio de 1921, que pr2 

hibe que se mezclen en asuntos políticos los empleados que -

intervengan en negocios que se relacionen con la aplicaci6n

de Leyes Agrarias. 

CIRCULAR No. 47.- De 30 de Junio de 1921, que or

dena que las resolucion~s preGidenciales se cumplimenten en

sus t~rminos, sin que se trami~en incidentes que tiendan a 

modifica~!~~ e ; r~ta~dar l~ ejecuci6n de las mismas resolu

ciones. 

CIRCULAR No. 48.(no existe). 

CIRCULAR No. 49.- De 16 de Julio de 1921, que di! 

pone que cuando sea necesario tomar terrenos en que existan

magueyerau, cafetos, guayule, etc; se dejen a salvo los der.! 

chas de los interesados para que pidan la indemnización que

corresponda. 

CIRCULAR !lo. 50.- De 21 de Octubre de 1921, que -

transmite instrucciones sobre la forma de integrar los expe

dientes relativos a restituciones y dotaciones. 

CIRCUl..AR No. 51.- De 11 de Octubre de 1922, que -

reforma la Circular número 22, facultando a los Comités Par

ticulares Administrativos ¡;ara la r.i.ejor adninistra::ión de 

los ejidos. 
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CIRCULAR No. 52.- De 24 de Octubre de 1922 1 que -

propone que desde el momento en que un terreno sea dado en -

posesi6n a un pueblo, se su~penda el pago de las contribuci2, 

nes prediales que cause. 

CIRCULAR No. 53.- De 10 de Octubre de 1922 1 que -

recuerda a los pueblos los derechos que les otorga el art!c.!: 

lo 27 Constitucional. 

CIRCULAR No. 54.- De 12 de Octubre de 1S23 1 qu~ -

advierte que no debe confundirse a la Comisi6n Nacional Agr~ 

ria con la Confederación Nacional Agraria. • 

CIRCULAR No. 55.- De 16 de Noviembre de 1923 1 que 

señala la tramitaci6n que debe seguirse en las solicitudes -

de aguas. 

CIRCULAR No. 56.- De 30 de Hayo de 1924, que dis

pone que al darse una posesi6n provisional, se notifique a -

los propietarios afectados para el levanta.miento de su& cos; 

chas. 

CIRCULAR ECONOHICA.- De 30 de Octubre de 192J 1 

que indica los datos que deben figurar j!n los informes miar1 -

sualcs que rinden las Delc~acioncs. 
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CIRCULAR ECONOHICA.- De 27 de Diciembre de 1922, 

que ordena a los Delegados y Procuradores vigilen y hacan -

cumplir la tramitaci6n de los expedientes en lo~ Locales, -

dent1'0 de los plazos legales. 

CIRCULAR ECONOHICA.- De 10 de Abril de 1923, que 

apunta que datos deben figurar en los informes que rinden -

los Procuradores. 

CIRCULAR ECONOHICA.- De 15 de Agosto de 1923, en 

la que se hacen aclaraciones a l~ Circular Econ6mica de 30 

de Octubre de 1920, 

CIRCULAR ECONOHICA.- De 22 de Novicmb1•e de 1923, 

que ordena que los Delegados colaboren para la rápida tra

mitaci6n de las solicitudes de aguas. 

CIRCULAR ECONOMICA. - de 22 de l:nero de 1924, qu<• 

9<efiale in:::t:-:.:::::.ici,cs a lüit !11gt:nieros que st: comisiow.:n pu-

r4 inspeccionar los aprovechamientot. de aguas. 

Estudiado lo anterior, pasare-me:; a hacer un br•.·

v~simo recorrido de les perroJvs pr~sidcnc.ialen, la cn-:Uei6n-

de la Ley rederal de la Retorma Agraria. 
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ADOLFO DE LA HUERTA·- (1920).- En ~ste cortísi~o 

tiempo en la Presidencia, solamente se continuaron con los-

trabajos encaminados a que en algunos EstadoG de la Repúbli 

ca se fundaran colonias agrícolas militares, las que queda

ban en manos de revolucionarios. 

ALVARO OBRl:GON .- (1920-1924).- Este gobierno te-

nía el propósito de fD~~nt~~ la cvlonizaci6n y concede frall 

quicias a las empresas colonizadoras, se pretendía forrnar

agricultorP.s en pequeño, en el mayor número posible. Se crea

la Comisión de Cooperación Agrícola en Junio de 1922 para -

constituir a los trabajadores en agricultores independien -

tes para que a través de la Comisi6n Nacional Agraria y és-

ta a su vez del Departamento de Aprovechamiento de Ejidos -

organice en forma equitativa, justa y ordenada el usuf~ucto 

de ejidos. 

La Secretaría de Agricultura y Fomento al crear

la Dirección de Aprovechamiento de Ejidos y Cooperativas 

Agrícolas, se propuso hacer fructuoso el reparto y devolu -

ción de ejidos a los pueblos de la R~pública.- "Con fecha -

de 30 de Junio de 1922, ya se habían constituido 229 Socie

dades Cooperativas l:jidales". (25). 

(25) "l..d Pol!tica i~raricl en Hbc.i~ 11 , pu!>liC.lc:b co:i ~t~'J':) m1 :~::te-r.i
rio del Nacimi.,nto de liniliaro Zapata c1sn-H'79), pU::fracc en l9PO ;x:r 
la ~tarta de la P.cfonM Agraria, pS¡;: 32 



67 
Se crea la'Procuradur!a de pueblos con el prorósi 

to de dar a los agricultores que carescan de recursos econ6-

micos, el arreglo de sus asuntos, ya sean trámit~~, solicit~ 

des, tambi~n ~xcenciones, reducciones de gastos, fletes, la~ 

defensa de los interesados ante los tribunales, y ~e encar~! 

ba de presentar la docur.lentaci6n necesaria ante la. Cvm.isi6r1-

Nacional Agraria t wferente a les aprovechamientos deo a.gud:::. 

PLUTARCO ELIAS CALLES.- <1924-1928}.- !,a ·Comisión 

Nacional Agraria continGa tratando de llevar ., cabo los fines 

pa'f'a la cual fue creada, es decir cumplir con las lt:!ye~ con! 

titucionales de nuestro pa!s. 

El 10 de Hayo de 1926, s~ crean los Bancos Ar,r1c2 

las, fueron cuatro en total en los Estados de Duranr,o, Guana -

juato, Hichoac~n e Hidalgo, con el fin de que 6stas institu

ciones hicieran pr~sta.mos de avíos, ref-accionc5 a los soc.ic.:;

y a las cooperativas que se hay"1n f:::.rr.1ado en caú.J ejido. 

La prim~ra labor de es tos Banco:; t'rd l'..:On el rín -

de que los campesinos se libraran lle la explotaci6n .J t'}U': ,_.~ 

taban por parte de los acap•rac'O:'C~ Je granos, ya que al es

tar el agricultor cin recursos econ6micor,; y sin crl?dito!i, 

tenían qut:i vend<!r sus productr:>~ .lr,r~~ol,tl.; a muy bajo prccio

y por rlnt .ii:ip • .H~Oa De •"'?il.J forr.:.i el UclnCf) int.crvcnf4 t.'O les ... 
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mercados de manera favora~le para el campesino y s6lo cobra

ba una pequefta comisi6n. 

"Se expidi6 la Ley de Reparticí6n de Tierras y 

Constituci6n del Patrimonio Parcelario Ejidal y los Reglame~ 

tos tanto de esta Ley como del Funcionamiento de Autoridades 

Agrarias en materia de restituci6n y dotación de aguas, hubo 

movimiento en la cuesti6n agraria ya que los gobernadores r~ 

solvieron 466 expedientes, se dieron 237 posesiones provisi2 

nales, favoreciendo a 37,266 jefes de familias. El ejecutivo 

dict6 ~32 resoluciones y la Comisi6n Nacional Agraria di6 --

237 posesiones definitivas, beneficiando a 73,398 jefes de -

familia, tanto las posesiones provisionales como definitivas, 

han sido dadas con personal de la Comisi6n Nacional Agraria; 

la superficie total entregada a los pueblos fue de 1,352J70 

hectáreas. En fraccionamientos de ejidos en cuatro meses se 

han fraccionado 26 ejidos en 10,018 parcelas para 9,896 jefes 

de familia". (26). 

La Ley de Dotaci6n y Restituci'6n de Tierras y 

Aguas d~l 23 de Abril de 1927-Ley Bassols- introdujo refor -

mas vigorosas en materia de procedimientos agrarios, estruc

turandolos en estricto apego a nuestro régimen c:onstitucioral. 

Aún cuando la Ley Bassols se refo~mó en agosto de 

1927, se respeto el espiritu y esencia del contex~o procesal 

(26) Ob. Cit. "PoHtica Agraria en Xéxico". pSg:•l 
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que introdujo en la t.l'?gislación Agraria, el Jurista Mexicano 

Narciso Bassols y las Leyes Reglamentarias del Articulo 27 -

Constitucional posteriores, como la Ley de Dotaci6n y Resti

tuci6n de Tierras y Aguas del 21 de Marzo de 1934, el segun

do de Septiembre de 1940 y el Último del 31 de Dici.~bre de 

1942, abrogrado por la Ley Federal de Reforma Agraria en vi

Eor, perfeccionan técnicamente los procedimientos agrarios e 

instituyen nuevos, confarm~ a las neceairl~<l~~ qu~ objetiva -

~~~:~ va presentando la Reforma Agraria. 

EMILIO PORTES GIL.- (1929-1930),- El Banco Nacio -

n3l de Crédito Agrícola, creado por Calles, fué coronamiento 

de la obra agria de la Revolución, pava éste período, esta -

institución ya operaba con nueve bancos, es importante hacer 

notar que la política del Banco fue la de operar no con par

ticulares, sino con sociedades de crédito, obviamente const! 

t:uS:da por ejidatdrios. Al ah1•irse las sesiones ord~rari.:tis 

del con~ref;n, ~! pr·Ámt!ro de Septiem!:lre de 1929, dijo lo si

guiente: 

"En materia Agraria en el mes de Diciembre el~'.•5 .. 

al c:onocimient.; ü~ la CálTldra. ur1 proyc>cto d'! Ley que facilit! 

ba la resoluci6n de nuestro problema agrario, y tal proyecto 

discutido por la Cámara y el.,vada a la categoría de ~e;., ha 

servido para desarrollar una int~nsa lJbor de dc:aci6n 'l rP.! 
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tituci6n de tierras, que se han com~ntado con un programa de 

educaci6n y organización campesina". (27) 

PASCUAi, ORT!Z RUBIO.- (1~30-H34).- Lu ror.dsi6n -

Nacional Agra1•ia continuó con la rnisma pol1tica, hul=o modifl_ 

caciones a la Ley General de Cré~i to Agr!ccla -•¡, cr. particu-

lar, a la reorganización del Banco Nacional de Cr6dito Agrí-

cala y de loe B.:mcoc Ej idalcs. "El sostenía que el ~imnlc r=. 

parto de tierras, el fraccionamiento de lo~ latifundios, la

creución del ejido o su aparcelamiento por medio c!l! ld Ley -

del Patrimonio ramiliar, no realizaba más que en forma impe~ 

fecta el ideal revolucionario de crear la pequeña pro¡..iiedad

agrícola y lograr la emancipación de los car.ipesinos y su - -

bienestar por el trabajo directo de la ticrrcl.° C2S). 

En este pcr~odo de Ortiz Rubio, SP formul6 ¡,, ! . ..,,-

con el objeto de odncionar todo tipo de anomuÜ.io que ,1fc<:t::!_ 

ran los derechos le~rtimos del camprsino, del ·:.1wblu, ctcl 

propietario, etc; t!S dcci1~, p1·uv"~'1 todo lC' iltcY1-,... l]U•! lf" -

sionJ.rll a lar. propil~tL1rio:; deo lll tierra. 

1?7) OlJ, í'i L. pS¡:: 5~ 
(28) Oh. r:it. p5g: !(/ 



ABELARDO L. RODRIGUEZ.- (1932-19341.- Al abrirse 

las sesiones ordinarias del Congreso del 1R. de Sc..-ptiembrc -

de 1933: 

11 La polttica de mi p.obierno en materia aerarid ,

cómo lo vcreís en la parta respectiva d(! c·n'te mi .ir.forme, -

ha tendido a intensificar la dis'tribuci611 de la tierra, 5Ín 

que esto signifique olvido o menosprecio para los otro~ pr2 

blemas íntimamente relacionados, como son: El fracciona~ic~ 

~o del Ejido, la Organizaci6n de len Campesino~, el fomento 

del Cr~dito Agr!cola y la Educaci6n de los homDres del cam

po" (291. 

Para tratar de solucionar el problema aerario d~ 

rantc este período abarc6 d~s aspectos que son: Ld cr~aci6n 

de un Departamento Agrario y la cont:inuacHln rlcl funcion.i -

miento de la Comisi6n Nacional Agraria. 

l/IZARO CARI:CNAS.- (1~34-1940).- ContinGa con la d~ 

~~=i~n de tierras a los pueblos, con la organizací6n CJ~r!c~ 

la y fraccionamiento de ejidos con el o~jcto de lograr ~n~

producciSn cf'icientc, ya que hube pueblos que fui•r1lh dota -

dos de tiert"ac pero infl:rtiles lo que di6 como t'i.·~ul tCJdo 

que estos pueblos no pudieran resolver ni niqui1.:ra su pro -

blcma de ::ul>::i~tPnCiil, mucho menos •:l lle lcl producci6n. 

(29) Ob. Cit. ¡~: 61 
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Cárdenas mencionaba que se hab!a arrastrado un -

enur de origen consignado en la Ley del 6 de En¿ ro de 1915, 

"al no ceder suficiente importancia al aspecto .::con6mico 

del ejido, pues la citada Ley señalaba como caracter!stica

de la "necesidad" para otorgar el ejido la de no alquilar -

a un prPcio bajo el trdbajo del camresino. Consider~ba que

se partía.de una situación irreal en la que se suponía que 

el campesino conservar!a un salario o un jornal del patr6n

y además, poseería un ejido o tierra de labor". (30). 

Lázaro Cárdenas al abrirse las sesiones ordina -

rias del Congreso, el 12 de Septiembre de 1936. 

"El 2 de Diciembre del ilii.o pr6ximo p.:is.:ido se P.X

pidió la Ley que crea el Banco Nacional de CrEdito Ejidal -

facultado para realizar operaciones activas de crédito como 

organismos formados por personas que tengan el carácter de 

ejidatarios. 

"En ejercicio de las facultades conferidas al 

Ejecutivo a mi cargo por decreto del 28 de Diciembre de 

1936 para legislar en materia agraria, se promulgan las re

formas y adiciones al C5digo sobre la materia, que la efi -

ciencia y las necesidades del país reclaman. Esta honorable 

representación nacional conoce la exposici6n de motivos y -

la estructura y el contenido de la reforma, que permitirS,

seguramente, en fol"IUa mSs rápida y efectiva el ?roblema de 

(30) O!:>. Cit. pSg: 79 
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dotaciones eiidales a:ún exist.entes ~n la República". 

"Con apoyo en las facultades del Ejecutivo se cre6 

la Ley del Fomento a la Ganadt!rÍa, misma qu .... '1a fac.ilidadt:s -

para el desarrollo de ésta irr.¡.ivrtan1c jndiJrtr.ia, gar.1nLi.:!.:indu 

por 25 afies la inafec"tabilidad de la tierru en t1qucllu:; i:ot'

ciones en que no exis"'ta problema agrdr.io". (J!). 

MANUEL AVILA CAl1ACHO.- (19~0-19~6),- La acci6n - -

agraria del gobierno tuvo como prop6si to general el de incluir 

a la mayor brevedad posible, el reparto dn tierras afcctabl•·:~ 1 

sin descuidar el cr&dito y la organización ejidal. 

Las garantías de poscsi6n de las tierras 1 <1 quien-:. 

una vez hecho el reparto tentan derecho de di sfru1 uJ'ld:i, im -

pulsar la agricultura para poder animar al cd.lnpesinado, .:i r'~

doblar sus esfuerzos, es decir se prctendia un resurgimiento-

en auge ya que proporcionaban educai:i6n a rnuch!simos camp('.r;i

nos, ya que la preparaci6n que. se le~: rla~d l•.-r. c.:i.p.l•: i t..iha l ·l

ra poder colaborar activc1mentc: en la producci6n nacional, y -

de esta manera, 1:std. misma c.ip.:icitecióri lM; pcrmit!a l!Jotrar e 

escuelas de niveles supP.rÍOI' corno la l.':;cuel.t Nac .ional de ARr! 

cultura '/ la i:scucla de Medicina V~tcrinaria. 

(31) ot.. CÜ. páp,: BB 
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El proceso de reforma agraria se continu6 en lo 

que respecta al reparto y entrega de tierras a los campesi

nos ya que este seguía y sigue siendo el objetivo principal 

de la política agraria en general. 

También s~ ten!a en conciencia que l~ reforma 

agraria es·básica en el desenvolvimiento ~co~ómico y social 

del pais. 

tn el.desarrollo de los programas agrarios se 

marcó como línea polrtica de buscar acomodo en otras regi~ 

nes 1 densamente pobladas en las_ que no se disponía de tie -

rras. 

tn este período Avila Camacho dio a entender que 

se pugnaba por el respeto a la pequeña propiedad lo mismo -

que la agrícola y la protección para el fomento ganadero. 

no mencionaba que la producción agrícola requiere d~l con

curso de créditos mejores, también del capital de los par-t¿ 

culares, estas dos acciones se pendran en contacto con los-

usuarios de los créditos mediante lo~ COns~jos R~gic~~lc~ -

los cuale~ formulara los programas de trabajo de acue~do-

con las necesidades de los campesinos y tar.i~i~n tomando en

cuenta la rr.gi6n de que se trata. 
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Se crea la Comisi6n llacional de Colonizaci6n la -

que ten!a la función de estudiar y localizar terreno~ suscc~ 

tibles de colonizaci6n para la explotación agrl'.cola y gana

dera. Con fines de colonizaci6n se contratan el deslinde de 

grandes extensiones de tierras nacionales, dandule facilid! 

des a los propietarios de terrenos. 

Un punto importante que no debe dejar de mencio

narse es el Censo Agr~cola, Ganadero, Cjidal y dt Pobla~i6n. 

En materia agraria ne continúa la apli~aci6n de

la Ley y tratando de crear un clima de seguridad entre los

cj idatarios y pequeños propietarios. 

La sccretar~<l de H.J.cicnda con:aitu; .. é Fideiccmi -

sos en las Instituciones Nacionales de Cr~dito con fondos -

Pibvenient:es de los ingresos normales del gobierno para d(!!_ 

tinarlos al fomento de la producción agricola. 

ADOLFO RUIZ CORTINtZ.- (1952-19581.- Cn este p~ 

r!odo sexenal de gobierno la Reforma Agraria la concehl'.a e~ 

mo una nueva estructura econ6mica y jurídica con alcanc~s -

sociales y poll'.ticos. De ella derivan l~ liLeración y la 

dignificaci6n del campesino. 

SP crea la Procura.durta t)~ Ar.unto& Agrarion, ril-
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ra asesorar mejor al campesino, hacer más rápidas y eficaces 

sus gestiones. 

No se conceb~a a dicha reforma como una mera re

distribuci6n de la propiedad rGstica como ya se mencionó lf 

neas arriba, es una forma econ6mica y jur~dica con alcances

sociales ~políticas incalculables. Para que a travEs de la

Reforma se logre la reinvindicaci6n de las comunidades rura

les de las tierras de que fueron despojados. 

El Ejecutivo federal dict6 un acuerdo para hacer

los pagos de las indet.mizaciones en efectivo que recibtan -

los ejidos a los que se les expropien bienes por alguna de -

las causas previstas en el Código Agrario. 

La redistribución de la tierra segGn el pensamie~ 

to de Ruiz Cortines permitirS estructuras mejores de la ~-v

nomía asrícola, pugnando por una mejor productividad del su! 

lo. - La pregunta obligada sería.- lDe quE manera?.- Selec -

cionando semillas, abonos, fertilizantes e insecticidas, am

pliando y multiplicando sistemas de riego, técnicas en cul~f. 

vo, en la producciSn agrícola y ganadera, a.~plioo cr6ditoo,

extendiendo la educaci6n y la higiene rural, la electrifica

ci6n de las zonas campesinas. 

Podemos entender que lo que Rurz Cortine: desea-
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ba era el cambio total de la vida rural, restituir legalmen

te la tierra, redistribuir la rropicdad rGstica, lograr la -

mayor producci6n agr!cola para el beneficio del campesino. 

ADOLFO LOPEZ MATEOS.- (1958-1964 l.- "Resuelto a 

poner término definitivo a los abusos cometidos con las per

mutas y el manejo de intereses ejidales, expedí con fecha 15 

de Abril de 1959, el Reglamento para la Planeaci6n, Control, 

y Vigilancia de las inversiones de los fondos comunes ejida-

les, cuyo artS.culado crea con prt!~isi\S11 cn-..:.7.cr.:::ti·:.'.! el Fo-ndo 

Nacional de Fomento Ejidal, establece sus características y 

juridicidad, define las condiciones de su administraci6n y -

defensa y garantiza los derechos legítimos de las comunida

de de los ej irlatarios. 

"Con tenaz decisión se viene procurando que el 

Banco Ejidal mantenga al dia los estados de cuenta individu! 

les para que los interesados conozcan con exactitud, el est! 

do de su patrimonio. Estamos resueltos a corregir sistemas -

inadecuados, pero sobre todo la perversidad o negligencia u~ 

malos empleados públicos". ( 32 l. 

Pensamos que la politica aBraria seguida de L6pez 

Hatees era de multiplic~r el mayor número ~vsi~le C~ ~~~i=~

nos en propietarios y poseedores de tierras, es decir dar 

(32) Ob. Cit. ~: 140 



78· 

realidad al pensamiento de Zapata de que "la tierra es de 

·quien la trabaja", él pl"ctend!a quitar vicios revoluciona -

rios de la Reforma Agraria. 

Se creq e:l ílepartaménto de A:i':Untos /,grarion y C,2 

lonización con objf.!to de: aplicar 1'1 Ley con toda- el 'r:ifl'or' -

en los casos de abandono, renTa, enajenaci6n, aeaparandentci 

de parcelas, usurpdclón de derechos hereditario~, ~~c. 

Ya que algunos de los problemas cr6nicos d~tect! 

dos durante esta administración respecto a los anteriores -

era la del rezago de asuntos pendientes por resolver. 

El ejecutivo implant6 el servicio social de los 

pasantes de las escuelas de Agricultura, Ganadería, rores -

tal y Veterinaria con '1 fin de extend<>r la ntenci6n gratui 

ta a algunAs de las muchas regiones que caredan dn ella, 

s .. !':ainul6 la creaci6n de un nuevo C6digo 1'.:;rorfo, 

ya que se considerabA que la Ley rn vigor, lo mismo que 

sus disposiciones complementarias }1aL~an tlr.jddO th~ .'.':"?" t~fí-

caces en muchos aspectos dl' ta Rcformll Agraria. Ld. ir.t'!!"'.c16n 

del Nuevo Cód.igo erci. la d~ recoger l.1.s experi~nciai:o logra -

Jds hast..i la r~chd,. yü que con las nueva~ modalidade:l drl -

agrarismo en Mt?xico, !;implificarfa ordenamier.tos,. los un i fi 
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mientes ajustandolos a la realidad actual. 

GUSTAVO OIAZ OROAZ.- (196~-1970) .- En .1965. el 

Congreso del Primero de SeptiemLre, el Presidente Gustavo -

Oíaz Ordaz declaró lo siguiente: 

"En ocasiones diversas, pero muy copccialmentc -

en Chihuahua, expresé, con toda claridad, que las conc~~io

nds de inafec~abilidad ganddera que fueran venci~ndos~ por

el transcurso de los 25 anos, t~rmino por('] cual fueron 

otorgados, no aerían, por ningGn cotivo, prorrog~das. Hoy

ratifico nuevamente esa tlecisi6n, que no es t:lás que el dca

tamiento d"l artfoulo 27 Constitudontll GéT•cral de J ,, RepG

blica". 

En HatP.ria Aercl.ria --;e crea la Constituci6n ikl -

Banco Nacional Agropecuario, obedeci•-ndo !:obre todo a una -

pol!tica financiera en favor del campo. Sip,ui ende •m pro gr~ 

ma agrario nacional, se buscal:ian como yd. se mcncionG tierr«:

ateetables para entregarlas a lo:; campesinas. ya •¡JC' D!az -

Ordaz considerabu que la entrega de ii~rra llevaba impl!ci

ta el Derecho al Crlldito y a la a5ist~nci~ t@cnica, ¡.or eso 

motivo la creaci6n d~l Hanco antes mencionado. esto aunado-

muy estrechamente d la obligaci6n de cultivar la tierra, 

79 
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El hablaba de alfabetizar al campesino, abrir 

nuevas espectativas a ejidatarios, planear cultivo de acue~ 

do a la demanda del producto, tecnificaci6n del campo, la -

explotaci6n financiada por la banca privada. 

Se puede considerar que uno de los medios m~s 

efectivos püra pod~v elevar el nivel de vida de los campesi_ 

nos es precisamente hacerlos participar en la transformaci6n -

de sus productos ~er"0p~cu:~i==• ya S~d industrializando sus 

cosechas, por eso el Ejecutivo dispuso que los ingenios, 

molinos de arroz, despepitadoras, empacadoras, fábricas de

aceite, etc; que antes eran propiedad de los Bancos Nacían! 

les de Crédito Ejidal y de Crédito Agr!cola, pasaran al Fo~ 

do Nacional del Fomento Ejidal, para que en un futurc estos 

mismos pudieran ser vendidos a los ejidatarios. 

Ordaz ya hablaba de una modernizaci5n en el cam

po, modernizar la agricultura, proporcionandole mejnr~s riz 

gas, electricidad, combustibles, vras de comunicaci6n. me -

dios de transporte, equipo, fertilizante, semillas mejora -

das, etc. 

En conclusi6n, él reswn!a que todos estos eleme!!. 

tos aunados a la tecnificaci6n, la tierra rendir!a m&s sus 

frutos y el mismo campesino podr!a consumir sus propios pr~ 

duetos y de esa manera poco a poco se fuera fortaleciendo -
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;.limentaci6n. 
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LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ.- (1970-1976).- En este -

pcrtodo presidencial !ie increment6 la P>:plooi6n Uemográfica

del país y la migración de loo habitantes del camp0 a la --

ciudad, desde hace mucho tiempo se ha Vt>nido sucet.Jiendo lo -

que ha generado y provocado un verdadcr problema social en -

muchos centro~ urbanoo, controversias sobre la tcuenci...l d'-= -

la tierra qu~ se encu~ntran al margen de la Ley, y obviamen

te total ausencia de oervicío~ pGblicos. Con el fin d~ paliar 

porque no se resolvi6 ya lo hemos visto ahoru t::J f'Poblcma 

continu..i, Echeverr:ía tran:.:;formó t!l Departamento de AGuntos -

Agrarios y Colonizaci6n en la St!cretaría de la RC;fC'nua Afr.l

ria. 

Se inntaur6 la Cnmisi6n para la Re~ul~riza~i6n rtc 

la Tenencia de la Tierra - CORETT - creada por Echeverrfa, -

con el objeto de proteger los derechos de lo3 campeuinos y -

a otros como los que hayan artquirido predios de buena tE pa

ra la construccí6n dC' SU ti hog.1r1"":•. 

- r.1 Plan Nacional d·~ Organi zac il11 y Capaci tttcHin-

Campe:;in.:i. 

- I:l Pacto de Ocümpo 1 ccl .. brado hac.;c cc1sf dos afio::, 

quu rcar,rupa a 111'": principal.~s aeru~acionen Cllm-
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pesinas para la defensa de los derechos de sus -

miembros. 

- En Diciembre de 1975, comenz6 a funcionar la Co

misión Tripartita Agraria, como un foro para· las 

pequeños propietarios, los ejidatarios, los com~ 

neros y las Autoridades Estatales y Federales 

resuelven las controversias. 

- Se crea la Comisi6n Nacional Coordinadora del 

Sector Agropecuaria para definir metas y objeti

vos en materia agraria. 

- Se fusion6 la Banca Oficial Agropecuaria, supue! 

tamente para evitar desperdicios y dar mayor ra

cionalidad y justicia a la asignaci6n de los cr! 

ditos, en un proceso que culmine con la Ley Gen! 

ral de Cr&dito Rural. 

La Primera Ley Reglamentaria del Articulo 27 Con! 

titucional antecedente de la vigente Ley Federal de Reforma

Agraria, es la Ley de Ejidos del 28 de Diciembre de 1920¡ e! 

ta es sustituida por el Reglamento Agrario del 17 de Abril -

de 1922. 

El 19 de Diciembre de 1925, se expide la Ley Re -

glamentaria sobre Repartición de Tierras Ejidales y Constit~ 

ci6n de Patrimonio Parcelario Ejidal, que es sustituida por-
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la Ley de Patrimonio Ejidal del 25 de Agosto de 1927. 

El 23 de Abril de 1927, se expide la Ley de llota

ci6n y Restituci6n de Tierras y Aguas, Ley Bassols, que es -

abrogada por·la que se expide en Agosto de 1927. La que su -

!re importantes reformas en 1929. 

El 22 de Marzo de 1934. $C P.Xpid~ el i.i•.isner c6di

go Agrario, cuyo contenido resume las disposiciones de la 

Ley de DotacilS'n y Restituci6n de Tierras y Aguas y la Ley 

del Patrimonio Ejidal. 

El 23 de Septiembre de 1940, es sustituido por un 

nuevo Código Agrario¡ el que a su vez es abrogado por el 31 

de Diciembre de 1942. 

El 29 de Diciembre de 1970, el c. Presidente de -

la República, Licenciado Luis Echeverria AlY~r~:, informó a 

la prensa del envio a la H. C&i!ara de Diputados de la inici! 

tiva de la Ley Fed~al de Refonlla Agraria que derog6 al C6di 

go Agrario de 31 de Diciembre de 1942 y publicado el 27 de -

Abril de 1943, durante el gobierno del Presidente Don Manuel 

Avila C'111\acho. 

Esta nueva· Ley Federal de Reforma Agraria, regl! 

menta 24 tipos de Procedimientos, 14 de ellos figuraban en -
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el C6digo Agrario de 19~2 y 10 son creildos por la Ley Agril-

ria vigente. Esta Ley estructura el proceso ap,rario d~ntro

dcl marco de earantS'.:as in-.lividualc~ que consagra nui:stro 

Sistema Cofü>titucional. 

Estructura d~ la Ley federal de Rcfonna Agrarí~, 

expedida el 7'2 dt: Mar;:o d.e 1971 y publicada en el Diario 

Oficial de la federaci6n, el d'Í.i 16 de Abril l!cl ::tÍ!.,11\C µfiu. 

Se !ntoeg!"'-'4 con 490 arti.culos mfs 8 transitorios, di:;trÍ\,•J'l.-

dos en 62 Capitules, 17 Tttulos y 7 Libros, a los que se 

agregan senda~ cuerpos d!.: disposiciolles Gencralf:'S y Tr.Jnr.i~ 

torios. 

El Libro Primero trat.l el~ la Ore,ani~aci'1n y Alri. 

buciones de las Autoridades Agrarias c.Jcl Cu•.:rpo Cor::..1Jltivo-

Agrario. 

Libro Segundo.- Recula el t:jido, como 11.::titu.:~i"111 

Central de nuestra Reforma Agrariü. 

Libro Tercero.- Norma la vida econ6mica de-ejido 

y comunidades. 

Lit>ro cuarto.- Trat.'1 df! la Rcdi.r.triUuciGu <le la 

Propi~dad Agr·aria. 

Libro Quinto.- Se establecen "/ Regluuh.:11t.1n !o:; -

Procedimicntoo Agrari~~. 
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Z.ibro Sexto~- Se refiere ul Registro y la l,lar.ea

ci6n Agraria. 

Libro S6ptimo.- Se refiere a los Delitos, Faltas, 

Sanciones y Responsabilidddes en materia neraria. 

Podemos concluir qut la Nucv~ Ley red~ral de P.e -

forma Agraria con ~us rofom.J.::>, e~t.ah) .-.rt.~ nuevos plant"cam;eE 

tos de una agricul 1:ura moderna, <le una nu<!Vcl fema Jt~- r.~r~c -

rd1· l"iquc:~ p~bllco 1 h<Jt.rc nuevas perspectiv..is 1 OUQV03 hori

zontes y <::>pcranzas para 1·1 cdmpcs ir.a do o :a:ct·1r rur«ll c011 -

la seguridad de que loe problemd::; a11rir¡u~:;11'il"lS del hcmt:r.-• 

del campo con esta nueva Ley si serán 'f'(:>:.i:..it..·1 to.:. 
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C A P I T U L O II 

"DEPENDENCIAS OFICIALES RELACIOllADAS COll LA REFORMA AGRARIA" 

1.- LA SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA. 

2. - LA SECRETARIA m:: PROGRl\HACI ON Y PRI:SUPUI:STC. 

3. - LA SECRETARIA DI:: D!:SARROLLO URBAllO 'i I:COLCCIA. 



CAPITULO lI 87 

Dentro de la administracion pGblica tenernos dos 

formas, dos sectores de los cuales el Estado se vale para su 

funcionamiento. 

El Sector Central. 

El Sector Pa~aes~at~l. 

Dentro del sistema o Sector Central est~ integrado

por la Presidencia de la RepGblica, 18 Secretarías de Estado, 

un Departamento del Distrito federal y la Procuraduría Gene -

ral de la RepGblica. El Sector Paraestatal formado por orga -

nismos descentralizados y de narticipación estatal, Institu 

cienes de Cr~dito, financieras de Seguro y Fideicomisos. 

Los sec~ores cumplen funciones encaminadas al desa

rrollo social y económico del paÍsi y de servicios d ~ª -oci~ 

dad, y para ello se requiere de mecanismos de coordinaci6n 

entre las dependencias del gobierno con sectores sociales or

ganizados. 

Funciones de la Administración PGtlica: 

1.- Cumplir con los objetivos del Estaco y ll~var -
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a cabo los programas del gobierno. 

2.- La Ejecuci6n de políticas guberna~entales, 

orientadas a la producci6n de bienes y servicios de car~cter 

popular demandada por la sociedad. 

3.- Realizar las acciones de actividades social, -

cultural y políticas nacionales de infraestructura b~sica -

para lograr los objetivos.(1) 

Para la realizaci6n de sus funciones, la adminis -

traci6n pfiblica cuenta con recursos humanos, financieros, rn! 

teriales y tecnol6gicos, estructuras, sistemas y procedir.Lie~ 

tos, a trav~s de los cuales debe dar respuesta en forma de 

productos, bicnc~, servicio.s, para la sociedad, y para el 

funcionamiento de otras instituciones gubernamentales. 

La Organizaci6n de la Administraci6n Pública, refi 

riendose s6lo al sector central se realiza con base en la 

Ley Org~nica de la Administraci6n PÓblica Fede1·d¡ ¡¡uc cnt"'5-

en vigor el lQ de Enero de 1977(2? ante~ lla~ada Ley de De

partamentos y Secretarías de Estaco de fecha 23 de Diciembre 

de 1958. (3) 

Cli Manual de Organfa:ici6n Gen~rol de la Secretarfo :Je P!'>grer..:ici6n ;· ~ 
supuesto, 1988. 
(2) Ley OrgWca de la AdninistrdciÓn f'Úl:lica l'ederol, 1959. 
(3) Diario Oficial de la Federoci6n, del 29 de Dici..,.!re ce 19<.5. 
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Cna vez mencionados estos conceptos y para poder -

entrar en materia y al mismo tiempo hacer uso de estos mis -

mos tiene que haber una Planeaci6n y visto desde el punto de 

vista jur!dico, la Planeaci6n constituye la vía para determi 

nar objetivos, metas, estrategias y prioridades, as~ rais~o,

se encarga del establecimiento de la organizaci6n de recur -

sos, responsabilidades y tiempos de ejecuci6n y a la vez 

coordinar las acciones y evaluar los resultados. 

La primera Ley de Planeaci6n es la del 12 de Julio 

de 1930, el 29 de Diciembre de 1962 por Decreto es emitid~ -

una nueva Ley de Planeación que deroga a la anterior. En es

ta Ley se muestran las disposiciones generales y específicas 

que guiaran en adelante las accion~s del gobierno, tanto de 

las organizaciones sociales como de los particulares en mat! 

ria de planeaci6n. (q) 

El 5 de Enero u~ l~~J ~e c~pid~ la ~ctual ley que 

deroga a la de 1982, esta Ley tiene su fundamento en el art! 

culo 26 Constitudonal que a la letra dice: 

Arttculo 25 Co~stitucional.- "El Estado organizará-

un sistema de Plancaci6n Democr~tica del cesarrollo nacional 

que imprima s6lidez, dinamismo, permanencia y e~uidad al cr~ 

(4) l'lmual de ~aniz.:ici6n de la Secretaría d.? ProgNr.aci6r. ;• Presupues
to, 19BB. p.Sg. 97 
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~imiento de la economía para la independencia y la democrati 

zaci6n política, social y cultural de la Naci6n. 

Los fines del Proyecto Nacional contenidos en esta 

Constitución determina~an len objcti ... o!i de la planeaci6n. La 

Planeación será democrática mediante la participaci6n de los 

diversos sectores sociales, recogerá las aspiraciones y de -

mandas de la sociedad para incorporarlas al Plan ~· los Pro -

gramas de Desarrollo. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo,

al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la ad

rninistraci6n pGblica federal. 

La Ley facultará al Ejecutivo para que establezca

los procedimientos de participaci6n y consulta popular para

la fonnulación, instrumentaci6n, control y evaluaci6n del 

plan y los programas de desarrollo, Aoimismo determinará los 

órganos responoables del proceso de planeaci6n y las bases -

para que el Ejecutivo federal coordine mediante convenio con 

cierte con los particulares las acciones a realizar para ~u 

colaboración y ejecuci6n" (5), 

Dicho artrculo antes mencionado nos da el marco 

normativo para la plane.ación, la cual 'ticre como objetivos -

(5) Olnstitucién Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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encausar las actividades de la Administraci6n PGblica Fede -

ral y garantizar la participaci6n social en la integraci6n -

de los planes y los programas de desarrollo, se encarga tar.1-

bi~n de establecer las bases para que el Ejecutivo Federal -

responsable de conducir la P.laneaci6n Nacional coordine sus 

actividades con las tntid~dcs Federativas. 

La Ley señala con precisi6n y claridaé las db•ibu

ciones que corresponden en esta materia a las dependencias y 

entidades de la Administraci6n Pública Federal dentro de"! 

Sistema de Planeaci6n, quedando estas obligadas a elaborar -

sus programas en el Marco del ·Plan Nacional de Desarrollo. 

Dentro de la Ley ~rganica de la Administraci6n Pú

blica Federal en su artículo 26 nos dice en relaci6n a lo 

anterior: 

Artículo 26.- "Para el estudio, planeaci6n y desp!!. 

cho de los negocios del orden administrativo el Poder Ejecu

tivo de la llaci6n contarS con las siguientes dependencias: 

Secretaría de Gobcrnaci6n, Secretaría de Relacioms 

Exteriores, Sccr~taría de la Defensa Nacional, Secretar!a de 

Marina, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría 

de Programaci6n y Presupuesto, Secretaría de lu Contra:oría-
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de la f<!<leraci6n, ::iccretaría de r:nergia. :tinas e Industrias-

Faraestatal, Secretar1'a de Comercio y f(irnento Induntrial, S!, 

cretaría de A~ricultura y Recursos llidraúlicof>, Sccl't:tar!.J. -

de Desarrollo Urbano y Ecología, Secretaría de Educaci6n Pú

blica, Secretaría de Salud, Secretaria del 'l'rabajo y ?revi -

si6n Social, Secretaría d1..: la Reforma Acraria, Secret iri.J. di.? 

Turismo, Secretaria de Pc~ca y un Departamento del Oistrito

Federal. (18 Secretarias y un Dep.:ir·tam~ntol. (€). 

Nosostros nos concrPtaremos al eGtudio de nue;.tra-

tesis, abarcando solo tres Sccretdr'Í.aa, que son las qun 

creemos son las que tienen m.:iyor rel.Jt.:i6u con nuestro ter.,J 

de estudio, y que son las ~i~tiicntcs: 

1.- Secretaría de la Reforraa Agraria. 

2. - Sect'ctarí.:i de Prograrnaci6n y Pt'C'111pu.,~to. 

3. - Secretaría de D<•<:arrollo Ut'lJanr> y !:color.~"· 
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1.- SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA. 

Cuando se creo la Ley de Departamentos y Secretarias 

de Estado, el 23 de Diciembre de 195~ 7~n su articulo 17 nao 

menciona las atribuciones que les corresponde al Departamento 

de Asuntos·Agrarics y Colonización 1 hoy Secretar!a de Refor~a 

Agraria y que básicamente siguen siendo los mis~os. 

FRACCION I.- Aplicar las preceptos aerarios del artf 

culo 27 Constitucional, 2s1 cama las Leyes Agrarias y sus Re

elamentos. 

FRACCION II.- Conceder a ampliar en términos ée Ley 

las dotaciones, res ti tucione.s de tierras y aguas a los nGcleos 

de pablaci6n rurales. 

FRACCION III.- Crear nuevas Centras de Poblaci6n - -

Agr1cala y datarlas de tierras, aguas y funda legal (y de la 

zona urbana ejidal correspondiente). 

FRACCION IV.- Intervenir en la titulaci6n y el pare~ 

laraienta ejidal. 

FRACCION V.- Hacer y tener al corrien(é:;i:F¡\egistro

Agrario Nacional, as! coma el Catastrei de ·1~s·p~~pÍ.ed~ees', --· 

ejidalcs, comunales e inafcctablcs. 

(7) Diaria Oficial de la l"ederaci6n. 24 - Dicierah'<i ·~ H~É 
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FRACCIOll VI.- Conocer de las cuestiones relativas a 

límites y deslinde de tierras ejidales y comunales. 

FRACCION VII.- Hacer el reconocimiento y titulación 

de las tierras y aguas comunales de los pueblos. 

FRACCIOll VIII.- Intervenir en las cuestiones CReso1,. 

ver conforme a la Ley) relacionadas can los proble~as de los 

núcleos a~ pvb!~~i6n c.jidal y de bienes comunales en las que 

no corresponda a otras entidades u oreanismos (con la partí

cipaci6n de las autoridades estatales y municipales). 

FRACC!Otl IX. - Planear, organizar y promover la pro

ducci6n agrícola y ganadera de los ejidos y de las comunida

des con la cooperaci6n técnica de la Secretdr!a de Agricult~ 

ra y Ganadería. 

Cooperar con las autoridades competentes a la efi012 

realización de los programas de conservación de tierras y 

aguas en lv~ cjid~~ y comunidades. 

FRACCION X.- De la anterior Ley,- Estudiar el desa

rrollo de la industria rural ejidal y de las actividades P"2, 

ductivas, ccmplem~ntarias o accesorios al cultivo de la tie

rra .. 
La misma Fracción de la vigente Ley.- Proyectar los 

programas generales y. concretos de colonizaci6n ejidal, para 

~alizarlost promoviendo el mejoramiento de la poblaciór. eji 



95 
dal excedente, escuchando la opini6n de la Secretaría de De-

sarrollo Urbano y tcolog!a Cesta fracción esta en relaci6n -

con la fracci6n XIV de la prinera Ley). 

FRACCION XI.- Intervenir en toda funci6n destinada-

al nejoramiento y conservación da la5 tierras y las aguas 

ejidales y comunales, con la cooperación t~cnica de la Seer~ 

1•ía de Agricultura y Ganadería. (La fracción X! c:!e la vigen-

ti:o !e;- ~o:-:-c::;:::::-:de ~ 1~ f!':!-::ci6n XTTI de la üntigua Ley). 

FRACCION XII.- Asesorar el almacenamiento y ~anejo 

de la producci6n agrícola y ganadera de los ejidos y de las 

tierras comunales. \La fracción XII actualmente nos dice.--

Ejecutar las resoluciones y acuerdos que dicte el Presidente 

de la República en Materia Ag1..iri~, asi como resolver los 

asuntos correspondientes a la organización agraria ejidal). 

FRACCION XIII.- Es la que corresponde a la Fracci6n 

XI de la actual Ley. 

FRACCION XIV.- Proyectar los planes agrarios y con

cretos de colonizaci6n, para realizarlos, promoviendo el me

joramiento de la poblaci6n rural y, especial, de la poblaci6n 

ejidal excedente. 

FRACCION XV.- Las demás que fijen expresamente las 

Leyes y Reglamento1. 
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Como se puede observar a excepci6n de las fracciones 

X, XI, XII, el Texto de las diferentes fracciones siguen sic~ 

do las mismas. 

EL REG!..AMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA • 

. En su artículo l!it nos menciond. que !ü. Scc:-!.!ta!'!a dP-

la Reforma Agraria corno dependen::ia del Poder l:jecutivo Fede

ral tiene a su cargo el despacho de los asuntos que en forma 

expresa le encomienda el artículo 27 Constitucional, la Ley -

Federal de la Reforma Agraria, Ley Org~nica de la Ac!ministra

ción Pat1ic~ Federal, as~ corno otras leyes, Reglar.i.cntos, De -

cretas, Acuerdos y ordenes del Presidente de la República. 

La Secretar!a de la Reforsa Agraria cuenta con las -

siguientes dependencias, Direcciones Generales y Organos dee

concentrados y Colegiados: 

Un Secretario, Subsecretario de Asuntos Agrarios, 

Subsecretario de Organización y Desarrollo Agrario, Oficial -

Mayor, Cut:l'.'pü Consul'tivo Agrario 1 Direcciones Generales, Admf 

nistraci6n, Asuntos Jurídicos, Desarrollo Agrario, Or&aniza -

ci6n Administrativa, Organizaci6n Agraria, ProceCir.tientos 

Agrarios, Procuración Social Agraria, Prograrnaci6n y Evalua -

ci6n, Promoci6n Agraria, Recursos Humanos, Registro Agrario -

N~cional, Tenencia de la Tierra, Unidad Coordinadora de Dele-
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gaciones Agrarias y Promotorias, Unidad de Comunicaci6n Social 

Unidad de Docuraentaci6n e Informacién Agraria, Organos deseo~ 

centrados y Delegaciones, Instituto de Capacitaci6n Agraria,

Delegaciones Agrarias. 

Ccn~idcramos pertinente 1~1 aclarar que el Cuerpo Cor!, 

sultivo Agrario no es parte Ce la Secretar!a de la Refonna 

Agraria, ya que es un órzano de consulta de:l Pre;.ic~1·r.~c et•~ Ja 

RepGblica. Sin embargo, corno el Reglamento que citamos inclu

ye al Cuerpo Consultivo Agrario, es por eso que lo citamos en 

la forma en que esta mencionado. 

Artículo JQ del Reglamento Interior de dicha Secret! 

ria: La Secrctar!a de la P.eforma Agraria, por r.iedio de 5Uti 

Unidades Administrativas, conducirá su~ actividadr.s ·~r. forDa

programada conforme al Sistema Nacional de Planeación rernocr!, 

tica y con base en las políticd5 que, para el logro de lo~ 

objetivos y prioridades del desarrollo nacional est.1t 11.-zr,1 ~1 

Presidente de la RepGblica. 

Sistema Nacional de Plancación Dr:mocrSticil ;deni f ica 

una respuesta clara al compromi~o de orr.anizdr lar. activida -

des del gobierno de manera l'acional y previr.ora y r.or. •..>1 llpo

yo de una amplia partici¡1ación pop1..;lar. 

La Pl~neaci6n Democr1tica, elemento euenciol ~e eGt~ 
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nueva concepción, queda instituido en Pl tt.:xto del art!culo -

26 Constitucional, el cual ya anteriormente lo transcrihimos-

de acuerdo al texto de la Constituci6n Política de los r.sta -

dos Unidos Mexicanos. 

Ha estamos de acul'?rdo con el término de Plane(1.ción -

DemocrStica, sino más bien rroponemos qu~ se denomine Planea-

ción Técnica Organizativa Administrativa. 

Todas las institucione~ de la administraciGn pública 

intervienen en el funcionar.liento del Sistema ?lacional de Pla-

neaci6n DemocrStica. 



99 

2,- LA SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUJ:STO. 

La raz6n principal por la que fué creada esta Seer~ 

tar!a era que hab!a varias dependencias del Gobierno encarg~ 

das de la Planeaci6n de las diferentes actividades públicas, 

de su funcionamiento y de su control lo que impedía que estas 

funciones se llevaran a cabo de manera coherente y oportuna,-

cc:::v cjcmp¡o podemos mencionar que: 

La Planeaci6n del gasto público y de las inversio -

nes las cuales estaban a cargo de la Presidencia; el prcsu -

puesto del easto corriente en la Secretaría de Hacjenda y en 

Secretaría del Potrimonio Nacional :;e mancjabar, la programa

ci6n y el control de las empresas paraestatales. 

Estas actividades y muchas más obligaron a ensayar

diversos mecanismos intersectoriales cuyos aciertos y difi -

cultades llevaron a proponer la integraci6n de esta~ funcio

nes bajo un solo responsable que fuG la S~cretarta de Proer~ 

maci6n y Presupuesto. 

Por lo que concif'rnc a nue:;tro ter.a de estudio, po

demos ver que entre las diversas actividadc5 que tiene dicha 

Secretaría lo que nos interesa lo podemos P.np,lobar dP. 1~ si

cuit;ontt..• manera: 
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A la Secretar!a de Programaci6n y Presupuesto le co

rresponde asesorar, analizar y dictal:'inar de acuerdo a la po

l!tica presupuestal de las dependencias y entidades de los 

sectores agropecuarios, pesca, abasto, en la formulaci6n, in! 

trumentación, seguimiento, control y evaluaci6n de sus progr! 

mas, conforme a las normas establecidas y racionalidad en el 

gasto público federal y de esa manera cumplir con los puntos 

que corrcspcnden en esta materia con el Plan Uacional de Des! 

rrollo. 

A la Secretar!a de corresponde realizar un an!lisis, 

una evaluación y un control de los progra.J:\as políticos de ªP2 

yo del proerama alimentario a riivel nacional. 

Nosotros consideramos que el presupuesto que se le -

da a la Secretaría de la RefOrma Agraria, según visto desde -

el punto de vista te6rico - administrativo, pudiese ser sufi

ciente, pero suponemos qué ya en la actualidad nada es sufi -

ciente, dicha Secretaría tiene diversas funciones que cumplir 

como las que y~ hemos mencionado. Si fuera únicamente para el 

sostenimiento Ce oficinas, el pago de funcionarios y er.iplea -

dos y a pesar de que esto5 se han venido reduciendo ya sea a 

través de liquidaciones y supresión de oficinas que no eran -

necesarias y si s61o se concretara a reglamentar ejidos y su 

·~xistencia pudiera ser que fuera nuficiente el Fr~supucsto 

que se lP atarea. 
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3,- SECRl:TARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA. CSEDUE). 

En el per!odo presidencial del Lic. JosA L6pez Por

tillo fueron promovidos una serie de reformas a la Adminis

traci6n PGblica Federal para tratar de adecuar los nuevos 

requerimientos del desarrollo nacional. Tal es el Decreto de 

reformas y adiciones a la Ley Org&nica de la Administración

Pública Federal (8); en donde se crea a la Secretaria de De

sarrollo Urbano y Ecolog!a (SEDUEJ. EL antecedente de esta -

Secretaria fué la de Asentamientos Humanos y Obras PÚblicas

del cual su Reglamento Interior quedó legalmente formalizado 

el 17 de Agosto de 1977. 

Las atribuciones de· la Secretar!a de Desarrollo Ur-

bano y Ecolog!a se encuentran contenidas en el art!culo 37 -

de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Art!culo 37 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal. 

FRACCION I.- Formular y conducir las politicas gen! 

rales de asentamientos humanos, urbanisnos, vivienda y ecol~ 

g!a. 

(8) Diario Oficial de la Federaci6n. 29 - Cicicrr.hl' .. - 1992 
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FRACCION II.- Proyectar la distribuci6n de la pobl! 

ci6n y la ordenación territorial de lo5 centrot; de poblu.ción, 

conjuntamente con las dependencias y en~idade~ del Ejecutivo 

Federal que corresponda, así cono coordinar las acciones r,ue 

el Ejecutivo Federal convenga con lo~ rjecutivoc localf'!~ r·l
ra la realización de acciones coincidente~ en estu raatcria,

con la pa.rticipaci6n dE: los sectores sociul y privado. 

!P..A.CC!~:: Ilr. - Promover el desarrollo urLano de la 

comunidad y fomentar la oreanizaci6n de sociedades coopcrati 

vas de viviendas y materiales de con~trucci6n. 

FRACCION IV. - Promover el desarrollo de pror.r.Jm.Js -

de vivienda y urbani~mo~; y apoyar a las autorid~<lP.s c~tJta

les y municipales en su cjecuci6n; 

fRACIION V. - Fomentar el c!f~C·irrollo de los ::i!ncmJr; 

de agua potable, dren.1je y al<.:antaril l.1do ••n la crc.:!::iét. d· 

Huevos Centros de Poblaci6n /,¡¡rfool<J con tierra" y a¡:u.is qua 

les sean indispencablcs; p.1ra el fornc.:nto Uc 1,1 ap.r-ic.:ul tura '/ 

para evitar la dc:;trucci6n de los ell!rnP.ntos r.atu1.,1l1.:; y lCJ:: 

duños que la propiedad pueda sufrir en r·t:rjuíc.io d<' l.t :;oci:;: 

dad. Los nCiclcos de ¡Johlación riuc car1?zcan d•: ticrt·d~ y 

auuu:.; o no las tcncLJr1 t~n cantidad :011fici1:ntt.· pur<J lu~ necer.i, 

c.Jaclc~ t.:•: ::1J po!Jl,1ciór1 1 t•;1~dr5:11 d•?r• f'!10 u qw~ ::1: l~:. JotC' dt: 
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ellas, tomándolas de las propiedades inmediatas, resretando 

siempre la. pequeña propiedad agr!cola en explotaci6n". 

ARTICULO 73 Constitucional, FRACCION XXXIX- A. 2A.

"Sobre el ap rovccharaicnto y explotación de los rec~rsos nat~ 

rales comp.rendidos en los párrafos 4A y 5A del Art!culo 27. 

rRACC!OU XXXI:..: - ':::. - Piirci ~xpedir las leyes que es

tablezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los Esta

dos y Municipios, en el funbito de sus respectivas competen -

cias, en materia de asentamientos humanos, con objeto de e~ 

plir los fines previstos en el párrafo tercero cel art!culo-

27 de esta Constituci6n. 

ARTICULO 115 Constitucional.- "Los Municipios, en -

los términos de las Leyes Federales y Estatales relativas, -

estaran facultados para formular, aprobar y administrar la 

znnific.:=ién y !Jldnes ae desarrollo urbar:o municipal; parti

cipar en la creación y administración de sus reservas terri

toriales; controlar y vigilar la utilizaci6n del suelo en 

sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la regulari

zación de la tenencia Ce la tierra urbana; otorear licencias 

y permisos para construcciones, y participar en la crcación

y administrución de zonas de rc~crva~ cco!ór,icas. Fara tal -

efecto y de confort:\Ídad a los fines se~alados en el párrafo

terc~ro del artjculo 27 de ~sta Constituciór., ~x~~Ci~an lo~ 
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reglamentos y disposiciones administrativas que fueren c.ece

sarios. 

Dasados en estos art!culos, se establecen las bases 

para que se promulgara la Ley de Asentamientos Humanos, cuyo 

objetivo es coordinar las acciones del Gobierno a fin de - -

planear y regular la Iutt=~ción, cejora.r.tiento y crecimiento -

de los centros de poblaci6n; y apoyar t@cnicar.iente a las au

toridades locales en su proyecci6n. construcción, administr!_ 

ci6n, operación y conservaci5n, a partir de los sitios dete~ 

minados por la Secretaria de Agricultura y Recursos nidraúli 

cos. 

FRACCION VII.- Poseer, vigilar, conservar o adminí! 

trar los inmuebles de propiedad federal destinados a un ser

~icio público, o a fines de interés social o general, cuando 

no esten encomendados a las dependencig6 u:~f~ic~uarias. los 

propios que de hecho utilice para dicho fin y los equipara -

dos a éstos, conforme a la Ley y las plazas, paseos y pan¡ues 

públicos, cuya construcci6n o conservaci6n estén a cargo del 

Gobierno Federal; 

FRACCION VIII.- Prcveer a nivel nacional las necesi 

dades de tierra para vivienda y para el desarrollo urbano, -

en coordinación con los Gobiernos de los EstaCos y Munici -

pios en el sistema tendiente a satisface~ dichas necesidades. 
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FRACC!ON XIV.- Tener a su cargo el Registro de la -

Propiedad Federal, y elaborar y manejar el inventario gene -

ral de los bienes de la Naci6n. 

FRACCIO!I XV.- Formular y conducir la poHtica de 

saneamiento ambiental, en coordinaci6n con la Secretaría de 

Salubridad y Asistencia. 

FAACCION XV!.- EctablecP.r los criterios ecol6gicos

para el uso y destino de los recursos naturales y para pre -

servar, la calidad del medio ambiente. 

"Dentro de la Pols:tica General de la St:l,\IL es din -

tribuir la población, un ordenamiento tcr1•i torial de los cer_ 

tras de poblaci6n, promover el desarrollo urbano d~ la comu

nidad, fomentar el desarrollo de sistemas de agua potable, -

drenaje y alcantarillado en centros de poblaci6n, as! como -

poseer, vigil.:.:-·, adf.1inistrar, plazas, paseo~, bof;quus, que -

esten en construcci6n a cargo del Gobi<>rno" (9 l. 

Otro aspecto de su política es promover la partici

p~cién y concertaci6n de las acciones con los ~celares priv! 

do y social en lo que se r"fiere a vivienda, ecología y Jec~ 

rrollo urbano; adP.mSs de contribuir a un r.layor Lienec't~1r pn-

(9) Manual D.! Organizaci6n de la f.IDJ!:, 1987. 
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ra el hombre y la comunidad en su conjunto, adem~s de valorar 

y preservar e1 patrimonio natural del pats. 

Teóricamente se supone que para que funcione la SE!lJE 

6ptimamentc se tiene establecida una coordinaci6n estrecha 

con la Secretaría de Programaci6n y Prcnupuesto, para dar ma

yor operatividad los programas de desconcentraci6n territo -

ri~l =e l~ Ad.~inistraci5n FÚhlÍcü Federal. 

Además, que, se han creado procedimientos de desin -

corporación y expropiaci6n de tierras del Gobierno Federal y 

del R~gimen Ejidal y comunal, adem~s de que se tiene que eva

luar les organismos y entidades locales de reservas territo -

riales, 

Desde el punto de vista legislativo, la SEDUE se ha 

propuesto como una de sus actividades legislativas fundament~ 

les, elaborar las iniciativas de reformas a diferentes orden! 

mientes que constituyen el marco legal apropiado que de con -

gruencia a las actividades planeadas. 

"Tal es el caso de que se logren conf orraar les prin

cipios para la regularización de la tenencia de la tierra ..•. 

y muchos mls que le comReten. 
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Los puntos que tienen relación con la r..atcria. agra

ria estriban en determinar lo que concierne a la privación -

de derechos aerarios pcr actos que tiendan a la incorpora 

ción ilegal de terrenoc de r~gimen agrario, el desarrollo 

urbano, emitir normas para la constitución de zonas urbanas

ejidalP.s, que sean comp~tibles ccr1 la ¡.i;Jlítica de desarrollo 

urbano. 

"En lo que se refiere a causas de expropiación de 

bienes ejidales y comunales, las acciones fundamentales de -

conservaci6n, mejoramiento de los centros de población. Así

como regular los sistemas de indemnización correspondient~ a 

la SEOUE en las expropiaciones que tengan como propósito el 

mejoramiento urbano y las condiciones de la vivienda y esta

blecer corno solicitante y Leneficiaria única a la SEOUE en 

la expropiación de terrenos ejidales y comunales Ccstinados

a la constitución de reservas territoriales disponibles par~ 

el desarrollo de fraccionamientos urbanos" (10). 

¿Como funciona el prograr.ia normal de la SEDUE?. 

Los Programan constituy~n el elemento fundamental -

de aaignación de rP.cur~os de ¡a Secretaría, los cuales se eil 

cuentrcln dPfinidor: en 5 crandPs areas: 

ClO) Informe Je taro1-,,s BB - 89 de ;a SLtU:, f'<'ir. '7 
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Desarrollo Urbano, Vivienda, tcoloeía, Apoyo a Pro-

gramas del Sector, y Administración Federal. 

La mayor parte de la asignación recaé en el area de 

Desarrollo Urbano por lo que en el resto de las areas la 

asienaci6n es insuficiente (sobre todo en vivienda y ecolo -

gía por ser estas de nueva creación). 

En el caso de ecologta lo podecos poner como aj~lo 

los programas que lo conforman provienen de diferentes seer! 

tarías y que de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administra -

ción Pública confiere a la SEDUE, fué necesario integrarlo a 

esta misma con los recursos que se programaron en la difereu 

tes dependencias de origen, por lo cual en muchos de los P"2. 

gramas no se tuvo el resultado esperado por falta de presu -

puesto que permitiera atender las acciones deseadas (esto 

fue en el afio de 1983). 

Una vez que hemos visto un panorama de lo que es y 

para que es la StDUt, podemos concluir lo siguiente: 

Desde el punto de vista de desarrollo poblacional -

el mayor problema que enfrenta el país es precisacente este, 

el cual se deriva de la excesiva concentraci6n de las dive~ 

sas actividades económicas y sociales, las cuales se er.cuen 
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tran en unas cuantas ciudades como por ejemplo por citar al

gunas, tenemos el Ectado de Monterrey, Nuevo León; la Ciudad 

de Guadalajara y otras mSs. 

Podemo decir que ~ste problema se ha ido agudizando 

y nos bas~os precisamente en los datos estudiados, ya que a 

causa de la falta de una buena planeación y por la carencia

de un buen programa estratégico de carScter integral y de 

una buena coordinación sobre todo con los organismos públi 

cos que son los responsables, as! como de la participación -

de la comunidad. 

Se debe hacer una distribución equitativa de la ri

queza pública, debemos cuidar de su conservación para lograr 

un desarrollo equilibrado y por tanto mejorar las condicio -

nes de vida de la población rural y urbana. Por lo tanto la 

mientes humanos, el uso, reser'Jll, destino de aguas y bosques, 

se plantear! y regular! la fundación, conservación y creci -

miento de los centros de población para preservar y restau -

rar el equilibrio ecológico. 

Esto en coordinaci6n con las Secretarias, antes es

tudiadas cada una en su campo de acción, tanto para el !un -

cionamiento de latifundios, como para disponer en los térmi-
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·nos de la L~y P.cglru:ientada, la or¡;anjzacj6n y explotoJci6n 

colectiva de loe f:jjdor; 'l comunidddüs, pilril el decarrollo -

de la pequefta propiedad agr!cola en explotación, 
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CAPITULO III 

11 LA Sl:CRl:TARIA llZ AGRICULTURA Y RECURSOS liIORAULICOS 

COMO PROMOTORA EN LA ORGANIZACIOll DEL CAMPO " 

1.- su COMPETENCIA CON LA l.f.Y Fl:DI:RAL DI: LA iu::rORl-L\ ACRJIRIA. 

2. - SU COMPETENCIA DE CONrORMIDAO COI/ LA Lt:Y QWJAllI('f\ : 1: .1.J, 

ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL. 

3.- su COMPETENCif, llC ¡,cui:Roo COll su REGI.f\Mf.f;1'0 rn:TRTOP. 
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1.- SU COMPETENCIA C'Oll LA LEY F&DERAL DI: LA RI:FOR.'1A AGRARIA. 

En 1958 en la Ley de Departamentos y Secretarías, -

establece en su artículo 9• que a la Secr~taría ce Agrjcult~ 

ra y Ganadería le corr~sponde t:l despacho de los sie,uícntC>r.

asuntos: 

FRACCION I .- Planear, for.ientar y asesorar técnicamc_!! 

te la producción agrícola, ganadera, apícola y forestal en 

FRACCION II.- Definir, aplicar y difundir los métu

dos y procedimientos técnicos de::;tinadoG a obtener r.iejor r•~r!, 

dimiento en la aericultura, silvicultura, Cünaderia, üvicul

tura y apicultura. 

FRACCION III.- Organizar y encauzar el cr~dito eji 

dal, agrícola, forestal y ganadero con la cooperaci5n de la 

Secretaría de Hacienda. 

fRACC!ON IV.- Organizar lo~ ejicos, con ,,1 objeto -

de lograr un mejor aprovechamiento de su3 recurso~ ur,r!colüs 

y ganaderos con la coopcraci6n del Banco Nacional de Crédjto 

Ejidal y del Departamento Acrario. 



FRACCIOU V. - Organizar a los pequeños propiet,1rioG -

·con la cooperaci6n dPl Banco Uacional de CrGdito Agrl'.cola y 

Ganadt!ro. 

FRACCION VI.- Organizar los s"rvicios de Defe1l'.;a 

Agrtcola y Ganadera, y de vigilancia t!i: r>atiídad Arropccuai iü-

y Forestal. 

FRACCIOU VII.- Dirir,ir y administrar la i:s,•11•.l.:i li.1-

cional de Agricultura y las Escuelas Superiores de Agricultu

ra y Ganader!a y establecer y dirigir escuelas de Ar,ricul tura, 

Ganadería, Apicultura, Avicultura y Silviculturü, ~n lo~ l~C~ 

rec que proceda. 

FRACCION VIII.- Orr,anizar y fomentar las inii'cutic.a -

ciones agríc<>la, llan.idera, avS.cola, apfoola y ·silv!col.a, cst2. 

bleciendo estaciones cxpcrimcn'talcu, laboratorio~.~ «:r.'tac~onc~; 

de crío, costos de reproducc16n, rcr.ervan, ~~-~.º-º -~~ cá·za·~ nc

milleros y •Jivcros. 

FRACCION IX.- Orr,Jni zar y P•I t~oai1a~ <:orif.rcsori, :;_[,,.e 

ria o, exposicion,.u, concurso:> ar.ricof,~,s· ~-""·:~A~~~~i~r~~-' ··~v~'~oii.1::, 
apícolas, silvicola5. 

...... •·.·. - .: 
rRA<"CION ;:.- t:ui1!d1··:«.!.- lil cU·n:~1~f"v~1ciGn <l• lu:; :;m:los 
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agr1colas, pastizales y bosques, estudiando sus problemas, d!;. 

finiendo la t~cnica y procedimientos aplicables y defendien

do los métodos convenientes para dichan labores. 

FRACCION XI.- Programar y proponer la construccj6n -

d~ p~~Ue~as obras de irrigaci6n; proyectar, ejecutar y cense~ 

var, bordos, canales, tajos, abrevaderos y jagueye~ que comp~ 

te realizar el Gobierno Federal por si o en cooperación con -

los Gobiernos de los Estados 1 los Municipios y los piirticula-

res. 

FRACCION XII.- Organizar y manten~r al corriente los 

estudios sobre las condiciones econ6micas de la viCa rural 

del pa!s con objeto de establecer los medios y procedimientos 

para mejorarlo. 

FRACCION XIII.- Organizar y dirigir los rstudios, 

trabajos y servicios metereol6gicos y climatolóeicos, creando 

el Sistema Metereo16gico Nacional y participar en los couve -

nios internacion~lcG de la maTeria. 

FRACCION XIV.- Dirigir y orzanizar eotudios y explo

raciones geogr,ficas y realizar estudios cartoRrificos de la 

RepGblica. 
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FRACCION XV. - Difundí r loo mhodos y procP.dimicntoc. 

técnicos dc~tinados a obtener J.i'..!jorcs rendimientGS de los 

bosques. 

FRACCION XVI.- Vigilar la explot~ci6n dé lo~ recur

sos forestales y d·? la fauun y flora ~ilv~~tre con proróEilo 

de conservarlos y dcsarrollarloz. 

l'RACCIOll XVII.- Or¡;anizar y milnej.1r la vigÜ-.;1cia 

forestal, y decretar las veda~ forestales y de caza. 

FRACCION XVIII.- Fomentar la reforestaci6n y redli-

zar planes para r<:forcstar, dircctdmt?ntc ülp,unan zon.1s. 

FRACCION XIX.- Organizar, .:1dm.ini~ar,1r )o:> bo:;qucs -

nacionales. 

FRACCION XX. - Admini otrar los rc:cur::o" foresta 1":; 'J 

de caza en los ttrreno~ baldios y nacional~~. 

FRACCION XXJ. - Cuidr1r de las .1rf,1, 1 ··du·: dl! :1lü.1·;\c:i6n 

de las vl'.ac de comunicación, ..isí ccr.:c lu dí' l..i:; .:ir Lo 1•.:dJ:: ·1 

demás vegetación en centros pohlcldor1.!S y r.1J~ montafi.1~, cnn -

la cooperaciCin de las autoridaUc:::t luC"•llt.:s. 
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FRACCION XXIII.- Hacer el Censo de predios foresta -

ies y silvopastoriles y de sus productos, as! como levantar,

organizar y mejorar la cartografía y estad!sticas forestalPs. 

FRACCION XXIV.- Organizar y administrar, museos na -

cionales de flora, fauna, parques, zoo16gicos, j ardin••b botS

nicos y arboledas. 

FRACCIO:: XXV. - Hacer exploraciones y recolecciones -

cient!ficas de la flora y de la fauna terrestre. 

FRACCION XXVI.- Fomentar y distribuir colecciones de 

los elementos de la flora y de la fauna terrestre. 

fRACCION XXVII.- Otorgar contratos, concesiones y 

permisos forestales y de caza. 

FRACCION XXVIII.- Promover la industrializaci6n de -

los productos forestales. 

FRACCION XXIX.- Las demás que fijen las Leyes y Re-

glamentu~. <1 > 

La Ley federal de la Refo1•ma Agraria tiene carSclcr

federal, en cuanto que sus disposiciones son aplicables P.n t2 

do el territorio de la RcpGblic.'.1. "L..l pr~sente L~y reglamenta 

las disposiciones ugrarias del art!culo 27 Constituríundl; su 

(1) Diario Oficial ó.: la lederuci6n. 2~ u.-, llici..mre de 1%8. 
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contenido es de inter6s pGblico y de observancia general en 

toda la República" ,<2> 

"La aplicaci6n de esta Ley esta encomendada a: 

r.- El Presidente de la República, 

u.- Los Gobernadores de los Estados y el Jefe del 

Departamento del D.F. 

III.- A la Secretaría de la RefoM!la Agraria. 

rv.- A la Secretaría de Agricultura y Recursos Hi--

draúlicos. 

V.- Al Cuerpo Consultivo Agrario. 

VI.- Las Comisiones Agrarias Mixtas"~l) 

"La Secretar!a de la Reforma Agraria es la depende!!, 

cia del Ejecutivo Federal encargada de aplicar esta y las d~ 

mls leyes agrarias, en cuanto las mismas atribuyan expresa -

mente competencia a otras autoridades. Su titular serS nom -

brado y removido libremente por el Presidente de la RepÚbli

ca•i.~> 

"El Presidente de la República es la suprema autori 

dad agraria, está facultado par~ dictar todas las medidas 

que sean necesarias a fin de alcanzar plenamente los objeti

vos de esta Ley y sus r~soluciones definitivas, en ningún e! 

(2) Ley Federal de la RefonM Agraria, Artículo lQ, (1989). 
(J) Idem, Artículo 2Q, 
C~l Idcm, Artículo JQ. 
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so podran ser modificadas, Se entiende por resoluci6n definl, 

tiva, para los efectos de este artículo lo que ponga fÍn a -

un expediente'¡~) 

Las causas por las que se pone fin a un cxpcdicnt~-

son las siguientes: 

I.- De rcsti~uci6n o do~aci6n de tierrac, bouqu~s o 

aguas; 

!!.- !:"!' ~~pllaci5n de los ya concedidos; 

III.- De creaci6n de nu~vos centros de poblaci6n; 

IV.- De reconocimiento, titulaci6n de bienes cornun~ 

lee; 

v.- De expropíaci6n de bienc~ ejidales y comunales; 

VI.- De establecimiento de zonas urbanas de ejido~

y.comunidades, y 

VII.- Los demSs que seftale la LeyJ6~ 

A la Secretaría de la Reforma Agraria le correspon

de coordinar las diferentes actividad~s relacionad~o con la 

Secretaría de Agricultura y Recursos HídraGlicos para que se 

cumplan los programas aer!co las, tanto nacionales comu :·cgi2_ 

(5) Idm, J\rtÍculo Bll. 
(6) Idcr.i, Artículo a11, lrocci6n do la I a la 'JlI. 



nales. 

Además dictará las normas para organizar y promover 

la producci6n agrícola, ganadera y forestal de los núcleos -

ejidales, comunidades y colonias, de ~cuerdo con las disposi 

cienes técnicas generales de lcJ Secretar!il df. Agricultura y 

Recursos HidraGlicos <p y conform~ a lo dispuesto por el Art!, 

culo 2 de esta misma Ley (Reforma Agrari.l) la que no~ habla

de cuales son las atribuciont!s que tiene el Secretario lk la 

Secretar!a de Agricultura y Recursos Hidraulicos, 

La Secretar!a de la Reforma Agrarid coordjnard con 

las diversas dependencias de la SARH a fin de que concurran

ª mejorar la explotaci6n de los recursos afrop,..;cuariou 'i si! 

v!colas de los ejidos• comunidüt.!es, nuevos centros de 1,obl,1-

ción ejidal y coloniasC 8} 

Los artículos de la Ley de la Neforma Ap,rdda que -

tienen muy es'trecha rela.ci6n con la S/,RH y con nuestro tt?lncl 

de estudio son tos siguientes: 

Art. 41, frac. lII¡ Art. 48, fr,1c. XVII¡ Ar_t; ___ 49 -~ 

!rac.III¡ Art. ~s. frac. IV¡ Art. 102¡ Art. 462 en sus frac. 

I y II. 

(7) U!y foderal de ~i:fonM A¡:rar;.i, ,\rt. 10, frocc:l. V, IX. 
(H) l<lem. Art.lJ, fruc, XIV. 
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De lo anteriormente expuesto podemos inrerir lo si

quiente: La Secretar!a de Agricultura y Recursos Hidraülicos 

tiene en materia a¡¡raria la funci6n de resolver asuntos t6c

nicos y determinar directrices econ6micas de los ejidos y 

nuevos centros de poblaci&n agr!cola ejidal¡ coordinar las -

actividades de la Secretaria a su cargo, para mejorar la 

agricultura y ganader!a de los mismos, incluyendo los pron~ 

mas agrícolas tanto nacionales como regionales, tomando en -

cuenta las condiciones ecol~gicas en colaboración y coordin! 

cién :e~ la 3acr.:taria de la Reforma Agraria. 

Al mismo tiempo interviniendo en las reglas para la 

correcta explotaci6n de los recursos nacionales ag:ropccuarios

aconsej ando las pr&cticas mSs provechosas y las técnicas ad~ 

cuadas, sosteniendo una política sobre conservación de los -

suelos y despuls comprobar los resultados de los sistemas y 

prScticas implantados, 
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2.- SU COMPETENCIA DE CONFORMIDAD CON U LEY ORGANICA DE LA 

ADHINISTRACION PUBLICA FEDERAL, 

La Ley Orgánica de la Administraci6n Publica Federal 

entr6 en vigor a partir del 12 de Enero de 1977, la cual abt'2 

go a la de" 1958 antes llamada Ley de SecretarSas y Departame~ 

to de Estado. 

Esta Ley establece cuales deben ser las bases de la 

organización de la Administración Pública Federal, creando 

las Secretar!as de Estado y Departamentos Administrativos, 

también nos establece que todas ellas tendran el mismo rango, 

y como van a estar organizadas para que conduzcan sus activi

dades en forma programada con base en las polSticas de Plane! 

ci6n Nacional del Desarrollo establezca el Ejecutivo Federal. 

Esta Ley ordena que los titulares de dichas Secreta

rias ejerceran sus funciones de acuerdo a su competencia. 

El artSculo 56 de esta Ley menciona que para el est~ 

dio, planeaci6n y despacho de los negocios del orden adminis

trativo, el Poder E:jccutivo contara con 18 Sccretar!as 'l un 
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llepartamento. 

Nosotros s6lo mencionaremos a l.:i !':ccretaría d•? 

Agricultura y Recur5os HidraGlicos que es la Gue tiene 1-.:l~ 

ción con nuestro tema y respec-ro a sus funciones se cnc11cn -

tran reguladas en ~1 drt!cu:o 3~ de la IP-y Orgánica de la -

Administraci6n Pública, en donde se explica la forma de ore~ 

ni~aci5~, =~ ~~~p~t~pc1~, ~uc ütribuciones, a las que no~ 

hemos referido ampliamente en nuestra antei•ior exrosici6n. -

S6lo podemos concluir que la Ley a l~ que hacemos aluci6n eo 

la que va a ordenar como están organizddas las dif<..!~ntc!. 

Secretarías y su campo de acción. 
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3,- SU COMPETENCIA DE ACUERDO CON SU REGLAMENTO INTERIOR • 

La Competencia que tiene la Secretaria de Agricult~ 

ra y Recursos Hidraúlicos con su Reglamento Interior, 

Árdculo 1.- "A la Secretar!a de Agricultura y Re -

cursos Hidraúlicos como dependencia del Poder Ejecutivo Fed~ 

ral, tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le enc2 

mienda la Ley Orggnica de la Administraci6n Pública Federal, 

as! como otras Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos, Orde

nes del Presidente de l.1 República"(~) 

Para el estudio, planeación y desempefio de las atr! 

buciones que le competen, la SARH contarg con: 

Secretar!a del Ramo, Subsecretarios, Subsecretarios 

de Agricultura, Subsecretario Forestal, Subsecretario de Ga-

Oficialía Mayor. 

Direcciones Generales. 

Dirección General JurídicA. 

Direcci6n Gen~ral de Administraci6n de Pers~nal. 

Dirección Gener~l de Asuntos Internacionales. 

(9) Reglaal!nto Interior de la Secretar!a de Agricultura y Recursos tiidroÚJ.4_ 
CXlll. Art. 1a, 1989. 
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Direcci6n General de Concertaci6n Social y Apoyo a 
las Delegaciones, 

Dirección General de Economía Agrícola, 

Direcci6n General de Fomento y P»otecci6n Pecuaria. 

Direcci6n General de Investigaci6n, Extensi6n y Ed);! 
cación Superior. 

Direcci5n General d., Poll:.tica Agr!cola. 

Direcci6n General de Política ror~stal. 

Dirección General de Politica Pecuaria. 

Dirección General de Política Sectorial. 

Dirección General de Programaci6n, Organización y -
Presupuesto. 

Direcci6n General de Protecci6n Forestal. 

Dirección General d" Recursos Materiales y Servicios 

Generales. 

Dirección General de Sanidad Vegetal. 

Direcci6n General de Servicios de Apoyo y estímulo

ª la Producci6n • 

Unidad de Comunicaci6n Social.ClO) 

La Secr«taría de Agricultura y Recursos Hidraúlicoa 

planear~ y conducir~ sus actividades con base ~n los objeti

vos, estrategiaG y prioridades del Plan Nacional de Ocsarro

llo (1989-1994) y de loo progr4111as a cargo de la Secre•arfo-

y de las entidüdes del r.cctor paraestatal coordinada~ con 

"lla c"tablczo:u c:l rrcddente de la l!cpÚLlicol C1l,l 

(10) Rep,l;111Cf1t" Inkrior de la Secretarí.i de Ar;ricu1turo y Reo.irsoo Hi
dNÚlicos. l..rt. 2 
Cll) Idcm. f\rt, 3 
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El Reglamento Interior de dicha Secretaría cuenta -

con ~6 art!culos y ~ Transitorios!12) 

Los artículos que a nuestro juicio consideramos los 

mSs relevantes son los siguientes: 

Artículo 10, fracci6n XX¡ el cual nos habla de la -

participaci6n que tiene la Oirecci6n General Jurídica para 

dirigir y controlar los asuntos de tenencia legal de la tie-

rra. 

Artículo 13,- La Direcci6n General de Concertaci6n

Social y Apoyo a las delegaciones en su fracci6n VIII norma-

las acciones del scc~or ~gropecuario y forestal en materia -

de organizaci6n y capacitaci6n campesina: Promoci6n e Inte -

gración de Unidades de Desarrollo Rural, fracci6n XII; el 

funcionamiento de la Parcela Escolar, fracción XIII; Coordi

nar la capacitación campesina, incluyendo a la mujer, frac -

ci6n XIV; Coordinar, Asesorar y Supervisar que los Programas 

Agropecuarios y Forestales de las Delegaciones en los Estad:>s 

se realicen de conformidad con las normas y procedimientos -

establecidos en la Secretaría, fracci6n ;\VI. 

Artículo 1~.- La Dirección General de Econom!a Agrf 

(12) Diario Oficial de la Federaci6n, 10 de Abril de 1989. 



cola, tendrS un0 de lo~ puntofi máu importantes qu~ es norrnar, 

integrar y realizar estudios t!ConEmico:.. y socia1':,s sollrc la 

problemática de los sectores aE:,r~cola y forestal qu<.: s~ rt! -

quieran para apoyar el proce~o de rlanc~ción. conforme a l~s 

objetivos, ~strateg,ias y ¡.iolít icas lle los J'rorr.:i.mas dt.• c...,rto 

y mediano plüz.o y las áreas prioritarias del país; Cvi:r ).1s

primeras quince fra~cicnes de este R~gla.mcnto). 

Art!culo 15. - Se ref1t!re tu.Ju .!~ !"t'l~tivo .il !OM•~n

to y protecci6n pecuaria, (ver XXXIV fracciones). 

Articulo 16.- La Dirección General de Investigación, 

Extensión y Lducación Supt:rior r¡ue ce1·5 la ,~ncargad.1 dt! int:;_ 

grar lo~ programas de invest:if!ación, agr!cola, pt:cuetr i..1 y 

forestal (fracción I a la XIII). 

Arl!cul~ !7.- L~ Oirecci6n General de Política Agr~ 

ria, esta dirección formular&, vi&ilar& y evaluar~ el cumpli 

miento de Program,1 Nador.al Ar.rkola (ver tle l.:i fraccilin I ~ 

a la XXI>. 

f,1·tjculo 18.- P.ofr,rc11tc· a Polttica Forestal (v~r la 

fr.i~ció11 ~:'Jll). 
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Arttculo 19.- Referente a la Politica Pecuaria (ver 

la frdcci6n XXIX). 

Art!culo 25,- La Direcci6n General de Servicios de 

Apoyo y Est!mulos a la Producci6n nerá la encargada de irrp~ 

tar los sistemas de capacitación y apoyo necesario para que 

los campesinos que esten organizados, obtengan a través de -

la gestión los beneficios de e5tÍmulos, excenciones y trata

miento que les otorga la Ley con el f!n de impulsar su econ~ 

mía, (fracción I a la XXI). 

En el Reglamento Interior de esta misma Secretarta

hacemos referencia en su Cap~tulo VI, que trata sobre las 

atribuciones de las delegaciones y en su articulo 27 nos di

ce lo siguiente: "Para la más eficaz atenci6n y eficiente 

despacho de las atribuciones y facultades que en materia 

.::.¡;:-oy~~·Jari _,., forestal y a¡zroindustrial, le otorgan a la Se

cretaría de Agricultura y Recursos Hidraúlicos, la Ley Oreá

nica de la Administraci6n Pública federal y las demás leyes

y disposiciones aplicables en lü ma~cria, salvo aquellas que 

por disposiciones legales reglamentarias, se le atribuyen 

expresamente al titular de la Secretaría, ésta contará con 

Delegaciones que le estaran jerárquicamente subordinadas, 

con atribuciones cspec!'ficas para resolver !;Obre !as na"":eria3 

que se le señalan y en el ámbito territorial iu~ se Cet~r~i-
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na de acuerdo con las disposicones relativas en la materia c~ 3 ; 

Artículo 29.- Menciona que tendrá ingerencia dentro 

de este artículot nos parece importante mencionar que la - -

fracci6n V dice que se deben realizar los estudios sociales, 

técnicos y económicos con el f!n de diagnosticar la situaci6n 

actual, las necesidades y las acciones que se requieren para 

tomvnt~~ l~ producci6n agropecuaria y forestal, además de la 

conservación y aprovecha.mi en to racional de lo; recursos aso

ciados y el desarrollo de las comunidades rurales y la inve! 

tigación. 

Artículo 32.- "Para la eficaz a-cenoi6n y despacho -

de sus asuntos, la Secre~ar!a contará con 6rganos ad.m.inistr!. 

tivos desconcentrados en los términos del cap1tulo, corres -

pendiente, mismo que le estaran jerárquicamente subordinados, 

con atribu~i~~~~ esoec!f icas para revolver sobre aquellas m~ 

terias que se señalen en el ~mbito territorial ~ue ~e le de

termine, de acuerdo con las disposiciones relativas. tl tit~ 

lar de la Secre~arÍd podrá reformar, revocar, nulificar y r! 

visdr, ~n ~u caso, las resolucione~ dictadas por el 6rgano ~ 

administrativo desconcentrado". 

Sobre éste Gltimo que menciona el artículo del 6rg! 

(13) Idem. Art!culo, 27. 



12.9 

no administrativo desconccntrado, ~s importante hacer una 

aclaración acerca de la nomencl.::itura de la Secretar'ia de 

Agricultura y Recuros Hidraúlicos, que existe un Decreto en 

donde se crea la Comisi6n Nacional del Agua como un 6rgano -

Adminisu~dtivo lie~..:::oncentrado de la Secretaria de Agricultu

rtl y Recursos Hi<Jraúli.cos, que en ejct~cicio de la facultad -

que al Eje.cutivo federal le confiere, la fracci6n lQ del Ar

tículo Qj ~e !~ Ccn~titución Política de los Estados Unidos

Mexicanos y con fundamento en los artículos l 7 y 3 o de lo 

Ley Orgánica de la Administraci6n Pública Federal, tiene a 

bien emitir el siguiente decreto: 

"Que .,¡ desarrollo sostenido y es table c!el país y 

la satisfacci6n de necesidades originadas por el progresivo

aumento demográfico, requieren, cada vez más, avanzar tante

en la r(!C:Uperación económica y la. estabilidad cor.to el mejor!. 

mi~nto proauctivv ~el b!Pn~star popular y en ambos resulta -

relevante Ucsa.rroll.J.r ld infraestructura. hidraúlica del pa:Ís 

y procurar la distribución adecuada de las aguas nacionales, 

en sus diver~os usos. 

Que la disrribuci6n adecuada del agua signiíica, 

por una parte, que el uso sea eficiente y equita~ivo con 

ubjeto clt! ati.•nócl' las rieces.ídad~s sociale~,. ~con~r.ticas :: ~es 

l6gicas de la~ geni·racíones .Jctuale:; y futur~~; ¡.cr c:rJ1 ";~H: 
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los miembros de la sociedad contribuyan a pagar el costo de 

los servicios, en la proporci6n que resulten ..,c.neficiado~. 

Que estos prop5sitos podrán lograroe si la adl!linis

tración integral del recurco y el cuidado de la conservaci6n 

de su calidad, se concentran en un órgano administrativo, 

que adem~s tenga a su cargo las ac~ividades para ~lanear, 

construir, operar y conservar las obras hidraúlicas, y a re! 

lizar las acciones que se requiera en cada cuenca hidrológi-

ca, 

Que dada la trascendencia de tales medidas, ld nec~ 

sidad de autononúa.técnica d~ la autoridad del agua 1 atento 

a nuestro actual marco legal, resulta conveniente crear, de~ 

tro de la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidraúlicos,
un 6rgano administrativo y desconcentr.Jdo que se denominat"a-

Comisión Nacional del Agua•<:~> 

Artículo 2Q Transitorio.- Se reforma el articulo 2Q

del Reglamento Interior de la Secrctar~a de Agricultur~ y R~ 

cursos HidraCilicos para suprimir lar. rcferP.ncias a la Subse

cr~taria y la Comisión de Aguas './alle de H~x!co. Se th:f·•)ga -

la fracci6n I del arttculo 38, y, !~ condunccnte, las <l~mSs

<lispo:;ii..:ion~::; cJcl F:~glamt.:nto lnt<"rior de la Secretaria 1.e 

Agricultura y Rccur:;os Hidraúl.icos, en lo~ que ~e OJ.iongan al 
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presente ordenamiento. Igualmente quedan derogadas las demás 

disposiciones que se opongan a lo dispuesto en este Decreto. 

Art:iculo 3;, Transitorio. - Las at1•ibucioncs que a la

fecha de entrada en vigori del presente Decreto tenga encame!!. 

dadas la S~bsecretaria de Infraestructura HidraÚlica de la -

Secretar!a de Agricultura y Re.c1.rr3os HidraG.licos, quedan co!! 

feridas a la Comisión Nacional del Agua. 

Consideramos que hemos hecho una breve recopilaci6n

dc cual es el ámbito de competencia que tiene la Secretar1a

de Agricultura y Recursos Hidraúlicos con su Reglamento Int~ 

rior. 

Como una Última obervación diremos que la Secretaria 

de Agricultura y Recursos Hidraúlicos están reguladas sus 

funciones en el a~t!culo 35 de la Ley Orgánica de la Admini! 

tración Pública federal en sus 37 fracciones, pero para obj~ 

to de nuestro estudio solamente consideramos que sun Z~, ;·.:l

que las fracciones que a continuaci6n mencionarnos no corres

ponden a nuestro tema de estudios en virtud del Decreto a 

que hicimos referencia, del 16 de Enero de 1989 (de la frac

ción XI, XIII, XV, a la XXIl, XXV, i:XVI, XX\'!!). 

Laa otras 14 fracciones le corresponden a la Cor.isión 
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Nacional de Agua (ver las fracciones XII, XIV, XXIII, XXIV, 

XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, 

XXXIV)~lS), 

(15) IJ!y Orgil!Úc..1 ele lit liáninbtraci6n l'(lul.ic.:i rcdcrul., /lrt, 35 
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"LA MODEJUIIZACION I:N EL AGRO MEXICANO". 

L- PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1989-199~ 

2.- PACTO PARA LA ESTABILIZACION Y CRECIMIENTO 
ECONOMICO. 

3.- FORMAS TRADICIONALES DE CULTIVO. 
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1.- PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1989-1994. 

El Plan Nacional de Desarrollo es un instrumento 

precisa los objetivos nacionales a los que debe sujetarse 

los programas de acuerdo a la Administraci6n Pública rcderal. 

Este Plan Nacional de Desarrollo esta estructurado

en tres grandes apartados: 

1.- Contiene el marco de referencia para el diseño

de la estrategia nacional que se ha se seguir. 

2.- Contiene los lineamientos para lü instrumenta -

ci6n del Plan en los distintos ámbitos de la 

vida nacional. 

3.- Plantea la manera en que los diferentes r,rupos

sociales pueden participar en su ejecución. 

Sabemos de antemano que ::1 r::?ts continua enfrentan

dose a serios y muy graves problemas econ6rnicos y sociales,

derivados de los problemas estructurales que se fueron acum~ 

mulando a trav~s del tiempo, el agotamiento de lo~ i·ecursos, 

el crecimiento de l~ pcblaciónt la insuficiencia de empleos

(sobre todo los bien renumeradosl cuando ld g~ntc esta en 

estapa productiva. 
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Si nosotros hablamos de modernizaci6n se debe bus -

car la reactivaci6n de la economía para elevar como ya diji

mos el nivel de vida del campesino y de todos nosotros. 

El Plan Nacional de Desarrollo se concibe o se pla!l 

tea como "El ejecutivo de bases legales para propiciar la 

concertaci6n de la política nacional en todos sus aspectos -,., 
siempre bajo la rectoria del estado" ........ , 

ºEl documento rector del Sistema Nacional de Plane~ 

ci6n Democrática CSNPD) es el Plan Nacional de Desarrollo 

CPND) que fija los objetivos y estrategias que norman las p~ 

líticas sectoriales de los diferentes proGramas nacionalesJ~) 

El Plan Nacional de Desarrollo "da cumplimiento al 

mandato constitucional que impone al gobierno de la Rep~bli

ca la obligaci6n de planificar el <lt~Qrrvllo ~~ci~n~l" C3> 

Consideramos que el Plan Nacional de Desarrollo se 

debe de basar en los principios fundamentales de nuestra car 

ta Magna para que con la modernizaci6n del sector agrícola -

pueda aumentar su producci5n. 

El Plan Nacional de Desarrollo nos menciona cuales-

son las dependencias que elaboran los propramas sectcrial~s, 

UI Pliñ l&l'.oMi ae oesaíTóiio 1969-1994 ~: 3 
C2l Iclen. pSg: 40 
(3) Coostituci6n PoHtica de los Estados Unidos Mexicaros, Art. ¡; 
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e institucionales precisamente para la ejecuci6n del Plan. 

Este nos habla de varios sectores: 

- Salud 

- Modernizaci6n Educativa, Cultural y llepcrte 

- Desarrollo 

- Vivienda 

- Protección del medio ambiente 

- Modernización del Abasto 

- Capacitaci6n y Productividad 

- MOllERNIZACIOtl llEL CAMPO 

- Aprovccha.":".iento del agua 

- Modcrnizaci6n de la pesca 

- Modernizaci6n Tccnol6gica 

- Modernización Industrial y del (c"rerd.o Exterior 

- Modernización de la Infraestructura de Transporte 

- Moderni.::aei6n del Transpo1't~ 

- Modernizaci6n de las Telecomunicaciones 

- Modernización Enérgetica 

- Modernizaci6n Minera 

- Hodernizaci5n J~l Tu~ismo 

- Modernización de la Dr.presa Pública 

- Financiamiento del Desarrollo. 

El PrPsidente Carlos Salinac de Gortari, expide un -
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decreto en donde dice: "Los Titulares de las Dependencias y 

EntidadP.S de la Administraci6n Pública federal serán los re~ 

ponsables de adoptar las acciones y medidas enca~inadas a la 

adecuada ejecuci6n del Plan, en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones y !unciones~~) 

(l habla de la descentralización hacia los estados-

de la Repúbl.ico .:!e f:!('ultades y recursos humanos financieros 

y fisícos; el fortalecimiento de la autonomía de gestión de 

los productos y sus organizaciones; la concertaci6n con los 

gobiernos y los productores de los estados para elaborar y -

ejecutar los programas de desarrollo rural con la suma de 

los recursos locales y federales disponibles, as! como su 

uso coordinado y el ejercicio de una firme política p~ra pr~ 

mover la eficiencia productiva y evitar el contrasentido de 

que en un país con grandes carencias existan ~ecursos ociosos 

tierras, obras de infraestructura, maquinaria, instalaciones 

industriales y de Set•vicic entT"~ otras" ( S) 

"Las tierras de los ejidos y comunidades se han VÍ!, 

to sujetas al rentismo en una proporción importante, violan

do las disposiciones legales en la materia, reconocer esta -

realidad es el ~nicio para encontrar nuevas solu=iones de 

fondo que den garant!a plena de seguridad, permanencia e in

centivos en la tenencia de la tierra. Garantizar su utili:a-

ci6n productiva es la base fundamental del Programa Nacional 

M D.i.ar10 Oíicúi ae 14 te&i\ici&l. 31 <Je Mayo de 1989 
(5) Plan Nocional de r..sam:>llo 1989-199~, p.S¡¡: 71 
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de Desarrollo Rural. Asi mismo evitar el minifundismo dispe~ 

so e improductivo es uno de los requisitos indispensables P! 

ra impulsar e incrementar el empleo de la t~cnica moderna y 

la productividad en el campo"~S) 

~l problc~3 rn!s apremiante del desarrollo sigue 

siendo el que se manifiesta en el campo donde hay escasa po

~ i bi 1 idad de tierra· para una poblaci6n que esta en constante 

aumento y que esta emigrando en busca de trabajo, en el fut~ 

ro la agricultura debe ser capaz de asegurar ingreso sufici~ 

te a una poblaci6n decreciente para proveer de alimentos y 

materias primas en las condiciones que demanda una economia

más competitiva. 

Por ello es vital, detener el deterioro del campo,

apoyar una estabilidad de precios y proteger el bienestar de 

la poblaci6n de bajos ingresos como son los campesinos. 

Podemos considerar que el Plan Nacional de Desarro-

llo como el gobierno lo presenta cumple con los requisitos -

impuestos por la Administraci6n del Ejecutivo pero dado las 

condiciones en que se t:!ncu.¿ont1'a. nu.::s'trc ,¡gro ~c!:i::.:nc su 

aplicaci6n o lo que se propone esta un poco fuera de la rea

lidad ya que el Plan habla de una explotaci6n agricola mode~ 

nizada pero ~ara nuestro punto de vista es ~ue debe de ser -
(6) P!lD. Plí&: 72 
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en base a criterios t~cnicos de organizaci6n productiva, to

mando como punto de partida la s~guridad en la tenencia d~ -

la tierra, el mejora.~iento de ella para que corresponda a la 

misma capacidad productiva con el fin de aumentar sus rendi

mtentos mediante la aplicacidn de equipos y t~cnicas moder -

nas. 

Una vez. ttta,::;ajada.b eo:,:¡:: .::::::i':'nes !a: le eidgira al 

campesino que cwnpla con su funci6n de trabajar la tierra 

para hacerla producir y con el objeto de tratar de eliminar

la subutilizaci6n y el abandono de la tierra. 
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2.- PACTO PARA LA ESTABILIDAD Y EL CRECIMIENTO EC01lOMICO. 

El 16 de Diciembre de 1987, el gobierno mexicano 

di6 a conocer un programa antiinflacionario denominadÓ Pacto 

de Solidaridad, 

Empresarios, trabajadores, amas de casa, tad~s ha

bld.Jflo.c; rlal ?.:icto.al~unoi::: con recelo, quienes ya no tenemos -

plena confianza en nu~stros gobernantes sobre todo des~ués -

de los dos sexenios pasados consideramos al Pacto como un 

plan para detener la inflaci6n y la devaluaci6n de manera 

artificial, solamente hasta las elecciones de 88 en que go -

bernara el Lic. Carlos Salinas de Gortari; llegar a las eles 

cienes de julio de 1988 con una inflación de más Ce 2C~\ 

haría ne~esariamcnte un macrofraudc para adjudicardc el -

triunfo electoral ante el panorama el presidente de ese en

tonces Miguel de Lamadrid Hurtado acept6 instrunentar un 

El pacto parte del supuesto de que puede mantenerse 

reprimida la inflaci6n durante el tier.ipo que sc:t neccsclrio -

ce~ el fin dP que se recobre el gobierno del estado de 

deficit en que ~e encuentra. P~ro para poder decir que el 

pacto constituye verdaderamente un plan antiinflacio~ario 

permanente debe de at:acar de llt::no y vcrdaderdl'lenl:e a ia. in

flaci6n y esto solo se controlara r.tcCi.:irite el :;ac•JCimiento -
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de las empresa5 estatales, que junto con el exceso de depen

dencias del mismo gobierno son la causa del aumento de la 

inflaci6n. Dicho de otra manera únicamente en la medida en -

que el gobierno logre disminuir su gasto permanente a la in

flaci6n y la devaluaci6n, ya que s6lo con la venta de dichas 

empresaG corao lo ha hecho con Mexicana de Aviaci6n, ahora en 

este prime.r semestre de 1991 con Teléfonos de México, la 

Siderurgica, el Plan de Reprivatizar la banca y la venta del 

Banco Nacional de México, son acciones importantes, ya que -

con esos ingresos puede pagar parte de su deuda interna, t~ 

bien es importante hablar de la suspensi6n de subsidios a 

las mismas empresas de las que hemos hecho referencia y de -

las dependencias que no son necesarias. 

Si no lo hace de esta manera el gobierno solamente

es tará colocando hielo al enfermo, válgase el ejemplo;en es

t~ caro el enfermo es México, pero no habra operado ni ex+i!, 

IHda f~l mal. el tumor que le aqueja. 

Uno de los factores determinantes para que el Pacto 

funciones o que tenga éxito es que quienes lo presenten, den 

el ej~mplo y Pl que lo esta presentando es el gobierno. El -

mencionado pacto ha significado un sacrificio para las clases 

populares y no es posible que las gentes que conformanos es

tos sectores continuen en la misma situaci6n cuanJo se puede 

notar que los gobernantes continuan gastando como si ~oCrara 
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el dinero. Ahi tenemos el ejemplo de como se gasta para las 

campanas pol~ticas. Precisamente ahora cuanto cuestan los -

anuncios para Televisi6n, Radio. Los grandes cierres de c~ 

panas para estas elecciones. 

ºLa palabra anima pero el ejemplo arrastra" dice -

un proverbio popular, además el pueblo habla de que cuando

las palabras de los gobernantes estan ce•gastadas y no hay 

ejemplo, es muy difícil que exista credibilidad y por ende 

que los planes o programas que se implementan tengan éxito, 

El gobierno tiene el gran "paqueteº de convencer -

al pueblo mexicano que el control de la inflaci6n es algo 

más serio que un programa electoral, pues de no hacerlo se 

perdera todavía más la credibilidad para el gobierno y a la 

siguiente administraci6n le costara much~ más trabajo ins -

trumentar otro prog,i·~-::~ ,::¡ntiinflacionario con el concenso -

de los sectores de la pablaci6n. 

De la fecha de inicio del pacto hasta el momento -

en que se escriben esta~ lineas, el pacto, consideramos en 

principio logr6 reprimir la inflaci6n temporalmente, más no 

su control permamente. lActualmente que está pasando?, mo

destamente podemos expresar lo que vivimos en la realidad,

hay desabasto, y necesidad de importaci6n de algunos produ~ 
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tos básicos )leche, maíz>, existe el mercado neero, conti -

·nuan los subsidios, quiebra de empresas y por consecuencia

desempleo, disparo de los precios al quitar su control, es

to es lo que estamos viviendo. 

Es de todos sabido que para controlar un proceso -

.inflacionario es como ya dijimos disminuir el gasto público 

vender empresas estatales. 

Con la venta de PSas empresas abonar parte pRra el 

pago de la deuda interna, y la de desminuir la emisi6n de -

dinero. 

Con .esto queremos dccil' que pdru que el pacto fun

cione hay que sanear sus findnzas. 

El gobierno cuenta con la adhesi5n obligada para -

nosotros o tal vez expontSnea para otros de los sector~s 

que particip11n son el Empri!sarial, el OLrero y Campf!sino. 

El gobierno ha comprometido al sector c~~pcsir.o a: 

1.-ºElevar los rendimientos cJgrícolas y r,anadcro -

en beneficio de la poblaci6n y aumentar la oferta de produ~ 

tos ar.rtcola::: y pecuarios, 1~!~pecíficamente aquellos GUe son 

indispt"!nsat.lcs en lu alimentaci6n dr la poblaci6n". 
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2.- "Coadyuvar con el Gobierno d~-la P.erública para 

que se elim~n procesos de intcrmediaci6n redundante$ e inne

cesarios que encarecen productos ~siCos de or.igen a~ropecu!. 

rio". 

. ~ . . . 

tores -~g~oPe_cu~~ios_ con_- el ~_fil} __ -~e_ --~~ev~F _1~ prOd,;ctividad _ <>n· 

forma constante_ y con_tribuir abatinii.ent~ dei'. ~r~~~~~ fo -
'-~--· " '---~ -- --_ 

flac1onario 0 • 

ti.-· "Promover-- a travé;s d~ sur _orri:ani ~~c_i_~_n_e_s la 

adopcÍ6n de -criterios de rCvisi6n' de ¡)recios ne gar.lt:itía con 

cri~~r~os_que permitan mantenerlos conz~antes en.términcs 

reales"<?> 

Hablando de rnodernizaci6n, se pGblico un artículo -

en donde se menciona lo siguiente: "Se otorgaran c_r,tímulos -

regionales, en particular a les productores de rncr.ores inr.r!!, 

sos en las zonas temporaleras p,1ra la prSctka del Larh:cho-

postcosecha, la comercialización y la. t:j..:cuci6r, de. ctr.-::: t!e 

infraestructura qun incrementen le.is rendimientos. 

La revini6n Je precios de garant!a, comercializa -

ci6n, se hará con upot~tunid.:id dt! .!cuerdo al calendario .1gr! 

cola,procurando ,:m todo cano su mantr·nimiento en tfrminos -

(7) °"-""""'to Füm1do ··n lo· l'foo:;, ··1 elfo !'-,Je Oicicnt•r"! ® 1187 ¡or -
l:Otonr'f•s P!Y'~;itrntt: W Ml·xk"'O, Uc. Mi1:u"l De ldfadrii.! •w·taOO. 
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Se promovera la concertaci6n entre productores y 

'consumidores para la comercializaci6n de los productos rur! 

les. 

A f!n de coadyuvar a la econom!a de los agricult~ 

res se mantendrá en su nivel actual los precios de diesel y 

de energ!a eléctrica para riego d~ bombeo. 

En los productos pecuarios se pondrá en paráctica 

los programas que garanticen su desarrollo. 

La modernizaci6n del campo es un objetivo fw-.damoi:... 

tal, por ello el gobierno y los produc~ores atacaran a fon

do los problemas estructurales que afecten la producci6n y 

la productividad. 

El propósito básico es recuperar gradual y soste

nid.:imente la rentabilidad de los dit>rentes !iectores (Agrí

cola, pecuario y forestal) a fín de dar certit..!um!•rl' a la -

inversi6n y promover el crecimiento de la of ertd y del 

ingreso rural. 

El Gobierno Federal y los SectoreR ProductivoG, ~ 

en congruencia con la alta jerarqu!a que el Plan N~cional -

de Desarrollo (69-94) otorga al problema ocol6gico y con el 

fin de evitar df?tr.orior,.s irrcrurables dr:l mcclio mn.bjente, -
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concet"tarar1 con los GotJicrnos de los Estados y las Autorid! 

d.::s Municipales, la adopción de la.s r.lCdidas c1ue se conside-_ 

ren necesarias. 

Las partes finnantes ratifican su voluntad de vi-

gilar estrechamente el cumplimiento de los acuerdos en esta 

concertaci6n a través de la Comisión de Seguimiento y Eva -

luación, la cual deberá reforzar sus actividades, en coordf 

naci6n con las Comisiones f.statalcs, para permitir el cono

cimiento oportuno de· los problemas que se presentan y adop

tar determinaciones conduncentes. 

El proceso de concertaci6n social ha permitido l~ 

gros importantes. La reafirmaci6n de la voluntad de concer

tar, reflejada en la extensi6n de PECE hasta el 31 de Marzo 

de 1990, es un nuevo testimonio de la unidad y solidaridad 

~~ lo~ mexicanos que ~aodyuvar! seguramente a la moderniza

ci6n y al crecimiento, más no a la econom~a del pa1s. Este 

acuerdo se firma en ?alacio Nacional, el dfa 19 de Junio de 

1990 ante el C. Presidente de los Estados Unidos Hexican:>s~ 8 ) 

Es de considerarse que básicamente la tierra es -

de subsistencia y no de enriquecimiento, pero desgraciada -

mente como es sabido que en términos generales y en lo que 

se refiere al ejido, la parcela es decir la tierra, partici 

(8) Excelsior.- 19 de Junio de 1989, pág: 4 
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pa en un marco de agricultura comercial regida por las nor

mas que impone el productor, sobre todo el que es más pode

roso económicamente hablando, es decir, los que son capaces 

de producir en condiciones empresariales que son los que 

tienen el dinero y los implementos, en cambio el campesino 

ni el dinero ni los implemenTos, lo que se traduce en un 

proceso de pauperrisaci6n creciente, por eso es que algunos 

campesinos arrendan sus tierras a quien puedan explotarlas 

en términos de un mercado empresarial. 

Los precios son cuantiosos en relaci6n a los que 

reciben los productores, las operaciones comerciales que 

provocan que los precios de muchos art!culos en el campo 

sean muy altos. En el Distrito federal, las operaciones que 

no pasan por los bancos, es.decir, la mayor!a de las que se 

realizan diariamente en el campo hace que no se cumpla con 

la obligación que el gobierno nos menciona en el punto nCim! 

do dos, referente al compromiso con el sector campesino. 

Con relaci6n al punto número tres, debernos consi

derar que es un poco improcedente el hecho que querer exter:, 

d.er a.l raáximv la capali'.:itaci6r1 .s.iri a11tts r¿mediar los "tros 

problemas, darle prioridad a la tierra; rnejorandola, nive -

lar terrenos, con una red hidro15gica, haciendQ obras de 

infraestructura. 
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Como mexicanos, queremos que nuestros problemas -

se resuelvan, pero mediante el silencio ante los errores 

gubernamentales no lo lograremos. 
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3,- FORllAS TRADICIONALES DE CULTIVO Y DE ORGANIZACION 

EN EL CAMPO. 

Tradicionalmente nJ~;st~~c agrii:ul tura no ha teniÍ!o 

grandes cambios, ... podeñios_:··déC."Í.~~-: q-tié·_ salvo_-·algunas regiones,-

que todas ·las 'demlis ·~~~ÚnGan haciéndolo de la misma manera. 

Desde ("'l punto de vista de su organizaci6n.

"Tenían un sistema colectivo báticamente, es decir en forma 

cooperativa"(~) 

Anteriormente para cultivar la tierra se usaba el 

azad6n, el ara~o era tirado por animales, lo que sembra-

ti~r, cn.tc:1cc:: ~~n !.~~ mi c:mnc:: productos básicos de hoy (maíz, 

frijol hortaliza, algod6n, cítricos, trigo, etc). Estos 

básicos tenían y continúan siendo de una gran importancia -

social y econ6mica, precisamente por lo que acabarnos de me~ 

cionar, son básicos para la alimentaci6n popular. 

Sin ser ningunos eruditos en agricul~ura, si pod! 

mes entender que la mayor pdrtc de l~s tierras cultivables

son de temporal y las menos son de riego. Ya hemos exFresa

do a.ntcriormt•nte que si no rxi~"tt~ una r"d hic!r5logica q'.le -

(9) t.6pcz 7..ru:'J..'.:r.J. ün.ilio. ''f.l /\gua,la Ti·~rr.1, !.Ds H::r.l'rus de Méxicc". 
I:di.torial fondo d~ Culturo LJ:onémica, M{'Xico,L..!3-:. 1;77. pá¡;: 1:, 



alimente esas ti~1·ra~ e( .. trmporal, ~s'tat:o no put>dcn m\.~ '"'~r·.-

"Se nccesit.J.n .:iproxi:~ddamt:n"":e J)r}(l millone~ d~· metroft· c(Í~·1co.~ 

de agua, para irrigar una r.uperficie de lt~,ooo he~tárc"as- <le 

uso agrícola"(lO) 

Suponemos entoncc3 que mientras sigamos sin ~l Cü! 

bio, la independencia alimentaria del país solo podrá lor,ra~ 

se en la medida en q~c se reduzcan los riesgos en las zonar

dc temporal y cuando t:l agricultor-productor dL~panr.a de uncl 

adecuada tecnología de producci6n. Ya que si rn' ~e dispone -

de implementos modernos la labor se tendrá que hacer con 

arado. 

L6pez Zamora nos die~ al respectv lo sir.uicnte: 

1.- "La selecci6n de las variedades de cultivo de-

be de darse de acuerdo a la regi6n. 

2.- La detcrminaci6n dL: lo~ cJ.boncs mS!; adf.:cuat!os,

su composiciC~ y la cantidad qu~ debe usar~e -

para los diferentes cultivos y para los disti~ 

to~ tipo~ dP suelo. 

3.- La investigaci6n rel.Jtiva. el los nuevos cultives 

que deben de introducirse rard diver~ificar la 

explotaci6n agrícola d~ la rer:i6n"(l1) 

Uó) Cüla rtiro la a~1 "'tcnc1a tl•cmca ,1gr1cr,1a. 111 P.1 Cl:n;r: l):pcrimerrtal -
"Valle d<'l fuerte", l.J:Jo fbchis, Sinal"'3, H<'xico. ldita<ll ¡orla S/-JU.,1~87. 
P8r,: 10 
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Para poder cambiar estas formas tradicionales de -

~ultivo, es necesario investigar la relaci6n entre suelo, --

1gua, plantas, animales y el hombre con el fin de proponer -

alternativas de soluci6n no atrav~s de complejas investiga -

cienes agropecuarias, sino las que se hagan resulten benefi

ciosas par? el campesino. 

Los datos que pudimos recopilar del INIFAP es que

este Instituto divide al pa!s en tres estratos sociales. 

Al Primero de ellos le llama de autosuficiencia y 

que comprende a los campesinos que carecen de recursos y que 

se dedican a los cultivos básicos, obtienen una m1nima parte 

de semilla mejorada, no hay ~aquinaria, lo hacen con arado,-

no usan fertilizantes y geogrAticamenl~ ~e lvc~li:~n ~n ~1 -

Sur y Sureste del pais, la SARH no les proporciona los llam~ 

dos paquetes tecnol6gicos. Este estrato de productores sed~ 

dica un 80\ de su producci6n al autoconsumo y solo el 20\ 

al mercado, 

El Segundo estrato llamado intermedio se caracte

riza por utilizar dos o tres factores de la tecnologia moder 

na que puede ser entre otras, maquinaria, semillas mejoradas, 

fertilizantes, pesticidas, etc. Este tipo de agricultura se 

(11) l.6pez 1.&rore, linilio. "El Agua, la Tierra, les f1::r:ilres ce :~óxieo", 
f.dit: Fond:> de Cultw-a r=:fr.Jca, f:éidro, edic.1977. pSp,: 114 



1S3. 

localiza en la Zona Centro y Centro Norte. (Por ejemplo: Du

rango, Zacatecas), tambi€n se incluye el Sureste del país. -

Trabajan con cultivos b!sicos, la SARH pretende que a un coE 

to plazo introducir en su totalidad los paquetes tecnol6gi -

cos para superar sus promedios de producci6n actual, este 

tlpo de productores utiliza para su autoconsumo un ~O\ y el 

resto es pára el mercado. 

El Tercer estrato y Último es aquel que comprende

ª los productores modernistas que si manejan en su totalidad 

los paquetes tecnol6gicos que les da la SARH, se les conoce

como empresariales,se localízan más al norte del país,ti!!!'bi~n 

hay en el Centro y Sur, su producci6n en su totalidad esta -

destinada al mercado, tanto de importación como de exporta -

ci6n (hortalizas, Srboles frutales) que son de alto costo en 

P.l mercado. es su producci6n mayor, en una mfnima parte de -

dedican a los básicos y alas forrajes, 

Podemos decir al respecto de esta informaci6n que

es obvio que los producto1~es del norte son los que tienen 

mayores recursos econSmicos, por lo tanto tienen a su alcan

ce ~oda la tecnologia, equipo, mecanizaci6n, cursos de capa

citación, productors agroqu~micos probados, buscan la asite~ 

oia t~cnica. 
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Considerando que el INIFAP no s6lo debe de orientar 

sus investigaciones a las zonas de recursos, sino con toda la 

participaci6n de que hemos hecho menci6n se les d~be de dar -

preferencia a las zonas temporaleras y tropical~s, como una -

priorided para maximizar su potencial de producci6n. Para 

reafirmar lo que decimos Stavenhagen nv:; die<?: 

"Existe desigual distribuci6n de la riqueza agrl'.co

la y se debe a que los predios multifamiliares medianos y - -

grandes poseP.n el 69% de la tierra de riego en el país y el -

75\ del valor de la Maquinaria. En conclusi6n, la política de 

irrigací6n durante las Últimas décadas y el proceso de mecan.f. 

2aci6n (es decir modernizaci6n) de la agricultura mexicana ha 

beneficiado solamente a una pequefia poblaci6n agrícola. La 

gran mayoría de los precl.Lv.:;, ::::obr"' todo los de temporal, dada 

sus características de minifundios y de infrasubsistencia es

tan m&.s marginalizados del procese agr!cola". 

11 No s~ dobc de seguir pensando en pequenas unidades 

de producci6n, ya sea que se trate de parcelas ejidales o de 

minifundios privados como la Gnica base posible, para el des! 

rrollo de la agricultura". 

"Es necesario formar unidades de car~cter cooperati, 

vo o colectivo que tomen en cuenta las caracte~!stjcas ccol6-
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gicas propias de cada r~r.ión, y en las cuales se puedan apr2 

vechar racional y eficientemente lo5 r~cursos disponihlea y, 

ante todo, en que se de una organizaci6n de los factore~ dt 

producción, tal, para proporcionar, empleo e ingreso~ a la -

fuerza de trabajo actual y potenc.i~l. Por elle, dichas uni-

dades debidamente planificadas, deben de orientarse hacia la 

~nvestigación de las tareaG propiamente agr!colü~, ron 1=~ -

de carácter industrial, art~sanal, comercial. rs necesario-

planear, la creación de empresas mixtas de capital µÚblico -

con la participación de los propios campesinos que permitan 

emplear la gama de actividades a&ro-industri~les, as! como -

propiamente industriales en beneficio de las colcctividades

campesinas al amparo del libro terct:ro de la Ley I'l!deral de 

la Reforma Agraria"(l 2 ~ 

"Algunas unidades agri'.colas que se r~stablecieron -

después del reparto agrario, satisfac~an cirrtos prin~ipios 

de economía que hac!an posil>le la eficaz utilizaci6n de los 

recursos técnicos de la empresa agrícola como con el credito, 

el agua, la maquinaria"(l~) 

crn 
(13) 

St.:IVPJ11\Jgen, P.odolfo. "Altcrn.ltlV4'; en I"es..trrollu Clrnpedro el<! Hfxi
co". 1:ditado por la ~.11.c. afy; vr llo.2 1973, pá¡:: 98 y 105 
l.Dpez l..Jrrom 1 Ilnilio. 110 Arua. Ll Tfr~rra, los lbr.br:-s 00 ~ioo'!. -
r.dit. l'ori<lo de Culturo CccrÓlUCJ, ~ioo, l.dici6n,1977 ~: 131. 



Por eso mismo es preciso garantizar la disponlbil~ 

dad de los recursos como son insumos agr!colas, fertilizan -

tes, semillas mejoradas, insecticidds, maquinaria, los cuales 

permitan multiplicar la producci6n de la tierra y lograr m! 

jores cosechas, conjuntamente con la investigaci6n y la di

vulgaci6n agrícola, las cuales deben de integrarse para se~ 

vir mejor a la familia rural mexicana. 
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CAPITULO V 

"LA MODERNIZACION EN EL CAÍIPO DE MCXICO" 

1,- POSTULADOS.ESBOZADOS POR¡;¡; EJECUTIVO ft:DERAL. 

2 .- SU ORIENTAClUN A LA Sl:CRI:'f.\R!A !'E LA Rl:FORMA AGRl\RIA. 

3.- SU ORI!:NTACION A L.A SECR!:TARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS 

HIDRAULICOS. 

~.-NUEVOS PROGRAMAS PARA EL BANCO DE CREDlTO RURAL. 

5.- ATENCION A L/\ PROPI!:DAD AGROPECUARIA. 

6. - CREDITOS SUFICIENTES y OPOP.TtJt:os • 

7.- IMPLEMENTOS MODf.RllOS. 

B.- INSUMOS SUFICIENTES. 

9.- CAPACIDAD TECllICA Y TECNOLOt;ICA. 
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1,- POSTUl.llDOS ESBOZADOS POR EL EJECUTIVO FEDERAL • 

En este Capitulo hablaremos de la urgente necesi -

dad d~l camhio, de una modernizaci6n para el agro mexicano. 

::osctros como sociedñd no podemos permanecer indiferentes a 

la actual situaci6n del canpo. 

Así mismo dentro de las investigaciones GUe h€mos 

hecho nos atrevemos a ofrecer algunas alternativas. Q:Je aun

que son mod~stas, no dejan de tener la intenci6n de que pue

da ser una opini6n de consulta. 

Modernizar el campo es hacer frente a la realidad

en que vivimos, tanto econ6mica como socialmente. Al respec

to el Presidente Lic. Carlos Salinas de Gortari expresa en -

relación a esta modernización tres aspectos importantes para 

hac~r-crecer al país: 

1.- "La Estabilidad continl1a de la economía. 

2.- La disponibilidad de recurGos para que la in

\.'C:'~ién puer\;t !'>er productiVü. 

3.- L.a rnodernizaci5r1 d<.:>Ce !:cr acori:!e cor. los cam -

bios que la producen'' ( ~ l 

(ll Plan i:a~ional de fes.:irrolb 1~5~ - 1934 . 
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El i .... la de· veinticinco puntos t!n rt!laci6n con la 

modernizaci6n y que ~on los siguiente~: 

1.- Que debe haber seguridad ~n la tenencia de la 

tierra. 

2.- Revisi6n de expcdir>ntes y de~~~Og~rl<?~:~'!f~E __ 

de 1922. 

3.- R~conocim1ento y titul.J.ci6n de· .Lierie-s comuna __ 

4. - ~:::e terrenos nacicr.a les d~be h'1bé?-·i!¿~L ,;ue
y rlC"claratoria de ·~sto~; para l.:i apl{~a.~/i6n de 

fundos legales. 

5. - Concesio:ws gari.:1de?"a:.: ,~:--. t!onc1c si: re·couocerd -

la pequP.fia propied~~. 

6. - Invt:stieaci6n ugrar.iu, ér: decir· 1as sUperfiC"i~s-

ociosas y el rrnt.ismo SP. inventigara • 

7. - Documentos Lás ¡,..,.:i:..: y planos d~finitivoc, qU<'" -

se •.ntr~gñrJn ·re.: mil '·º 199ll y cuatro0,-~nil -

t..'n ltJ~l. 

8.- Investi~aci6n genel'al del usufructo parcelari.o. 

9. - Cambio:. ctr: Autori da de~ tj i üalr.s, 1.1 ::ihA ,··.:·ct~c

tudrá c,n~bion ir.•.•·rnor; r.~ loe 20 :nj l nG6l·;o~:· -

661 uni6n de ~jidoc, 

ln.- Cf'rtif'ic-.ici6n 1\arar!.1 C!.xredici6n.d•:!"Certifié~ 
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11.- Expropiaci6n y regularizaci6n de Asentamien -

tos Humano o. 

12,- Catastro Rural. 

13.- Rehabilitación Agraria, es decir, combatir la 

dispenciGn ~ el minifundio. 

14.- Organizaci6n Agraria BSsica, que el Ejido ut! 

lic~ a su plenitud.todos los instrumentos que 

la Ley le otorr.a para el fortalecimiento da -

su vida interna. 

15.- Con resp~cto a su organizaci6n, quitar los 

lastres que impiden el aprovechamiento Jel 

potencial, productivo, paternalismo, tutclaj~, 

trámites burocráticos. 

16.- Particiración de iu mujC!r campesina. 

17.- Jornol~ros agrícolas, tratar de unificar es

tos con los propit;tario:.; minifundistas en so

ciedades para unificar 5u:; csfut!rzos. 

18.- La Capacitaci6n Ai;r~ria. 

19.- Promoci6n par.1 el desarrollo agrario, os<.·oorta 

a los grupos agrarios. 

20.- Cuerpo Consultjvo /.,1~1·<1rio, poner un t:Speci.11-

cuidado en !:.U furicionamiPnto. 

21.- Procuradur1a ft!d(•r,11 Ar.rarid que se creará 

antc5 de tres mese!: como organismo descentra

lizaJo. ([!ita ce ¡.ublicó en Et.';l'O <le l9';C). 
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22. - Convenios de Conc•rtaci6n Agrada. 

23.- Foros estatales de concertaci6n agraria, reu

ni6n de grupos para proponer y estructurar 

programa!:i. 

24.- Programa Integral Agrario (PRHIAl, para cada

uno de los estados de la República, el cual -

contendrá un calendario de los asuntos agra -

rios por atender. 

25.- Funcionamiento de la Secretaría de la Reforma 

Agraria, como será su funcionamiento adminis-

trativa~ente harlando, acelerar su proceso de 

descentralización para otorgar facultades de

cisoria~ a sus órganos regionalest'C 2 ) 

En relación a estos 25 puntos sobre la moderniza -

ción, consideramos que no se e~presa nada nuevo, ya que todo 

esto se encuentra contemplado en la Ley de Reforma Agraria. 

Debemos mencionar que ha~ta la fecha hay aspectos

que no se han coopletado como menciona el discurso antes meu 

cionado, tales como los siguientes: AÚ~ no manifiestan -

oficialmente sí y~ se terminaron de revisar los ~ mil expe 

dientes re=agados que ten!an previstos para 1991, es~os da.tos 

(2) Puntos D..'Pt•:aacbs en la Ciucild c!r 7uxtla UutiErre=, C!'-..Íap:l'i, el 1~ -
de Enero de 1990 fí)r el C. Víctor .'.'"i.~r:cre Pache:-:i, 'i!:ul.ar d~ la -
S. R.A. de ese entonces. 
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no pudieron ser proporcionados por la SRA, ya que inclusiv~

los funcionarios de dicha dependencia lo desconocen. 

En conclusi6n, la modcrnizaci6n del campo mexicano 

debe de representar el cambio de vida f.lI''<l el canr)l:s inn, ha

cerlo más digno, ¿c!e qué manera?, dando seguridad .i la rene!!. 

cia de la tierra, mejorar sus tierras, ya que exist'en dota -

cienes de menos de 5 hectáreas y además de mala calidad, pr! 

mero ellos necesitan ser autosuficientes para que puedan 

empezar a producir. 

La capac1taci6n aunada al esfuerzo y a la voluntad 

del campesino, la inversión pública, la participaci6n de pr~ 

fesionale~, instituciones, empresarios, jóvenes profe5ioni~

tas, es una de las opciones para participar y mejorar la po

breza del campo, del mismo c~pesino. 
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2.- SU ORIENTACION A LA SECRETARIA DE LA REFORMA AGP.ARIA, 

En este aspecto d.-... moderrdzaci6n, ya hcmo~ coment!_ 

do que la SRA., coordina las acciones y lo~ acuerdos que --

habran de aplicar3~ ~ara 1~ seguridad en la tenencia de la -

tiePra y del mismo modo para tratar de organizar a los rro 

La Secretaría de Reforma Agraria debe ser el ins-~ 

trwnento de apoyo para coordinar el di51oeo y la ncgociaci6n 

teniendo corno marco la ley, la cual constituy~ el contenido

principal de su funcionamiento o tarea en esta nueva ímazcn

de modernizaci6n. 

A lo largo de su existencia, la SRA, como institu

ci6n le ha correspondido aplicar la legislaci6n agr3ria vi

gente. 

s~ d~be entend~r como promotora cal cambio, accio

nes y modificaciones al marco jur!dico agrario que r~aliccn

los poderes ejccutivor. y lcCislatjvo, para qu·! ur:.z vez .1pro

badas estas, sean convertidas en leyeG, las cuales scrSn la 

Hnca d" acci6r, para conducirse la SP.A, 
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El espíritu del orden constitucional y los facto -

res del sistema pol!tico vigente tambi6n le asignan una fun

ci6n irrevocable. 

Procurar que la coexistencia y la interrclaci6n de 

las diversas formas de tenenciu de lo tiePra, as! como el 

impulso de nuevos esquemas organizados, incluyan y praniJev..m-

márgenes superiores de equidad. 

"El objeto es realizar y alic;erar su estructura a~ 

rninistrativa para propiciür la culminaci6n del proceso de r~ 
parto, la concertaci6n entre productores e institucion'-·S y 

la promoci6n de la producci6n y el ~mpleo a través de la or

gani zaci6n agraria .•• 

La SP.A acelerará su proceso de dcsccntrali:aci6n -

y desconcentraci6n para otorgar facultades dc~isorias a sus 

6rganos regionales. Se supervisará cuidadosa y exhaustivdme~ 

te los procedimientos administrativos para la realizaci6n de 

los trámites agrarios a fin de sirn~lificar y rliminar la co! 

plejidud que cobija las dcsvi~cioncs y corrupciones. 

En un esfuerzo de coordinación instit 1.:c:ional, lau 

Promotorias Agrurius, c~lulas b~sicas dtl funcionamiento de-

la Secretaría sr:r.'.in r~estructurada!I, Se harS. coincidir su 
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area geográfica de acci6n con la de los distritos de dcsarr~ 

lle de la SARH y las Gerencias de BANRURAL para fonnas, la -

ºVentanilla Unicaº de servicios a la comunidad, dando así la 

respuesta a una demanda generalizada en el campo. Las Jcfat~ 

ras de Promotorias reforzará su carácter de ge~torcs de can! 

les de comunicación entre campesinos y la institucl5n"C~) 

Es competencia d~ ld SRA apoyar y coordinar las 

acciones y los acuerCos que habrán de aplicarse desde ahora

en cuanto a la seguridad y certidumbre en la tenencia de la 

tierra y organizaci6n de lo~ productores. 

Su papel no se circunscribe en ld imposici6n de 

decisiones ni en la :.upli:ncia de esfuerzos e aport.:iciorif'!:. -

Apoyo y coordinaci6n m< di ante el di& lego y la nogociari6n -

en el marco de la ley constituyen el contenido principal de 

su tarea en esta nueva etapa. 

A la Reforma Agraria le corresponde aplicar estri~ 

tarnente en sus términos, la legislaciór1 aeraria vir,trnte, y -

as! ha venido realizando a lo largo de ~u existencia como 

instii:ución. 

05 l'üñto !!O. 2$ &1 líw:urso ,.,, 1uxtL:l Gtrti¡;""'• Chis, en l:nero 1&,1990. 
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El esp~ritu del orden constitucional y los facto:

res del sistema pol!tico vigente, también le asicna una fu~ 

ci6n irrevocable, procurar que la coexistencia y la intcrre

laci6n de las diversas tenencias de la tierra, as! como el -

impulso de nuevos es1ucmas organi7.ativos incluyon y ¡-romue -

van márgenes superiores de equidad. 

En lo que se refiere a modernizaci6n el INCARURAL

menciona algunas l!neas estrat~gias de tipo juridico: 

1.- "Se hace necesaria la. actuali::aci6n del marco

jur!dico en el sector agropecu~rio y forestal, [~te d~berá -

acomodar las diversa:; r:.odalida1.k:; jf· la econom!u mi:.:ta, brin 

dar seguridad en la tenencia de la tierra y estirnul.1r la am

pliaci6n de facultades organizativas 7 administrativas del -

sector social. 

2.- La moderniz.1cíón jurídica det;erá apuntar, uni

ficar y simpljficar el actual cuerpo de leyes reglamentarias 

decretos, acuerdos, oficios y disposjciones que actudlmentP.

propician confusión e int~rpretaci6n de sesgos. 

3. - Lds Leyes de Refonna Agr.1ria que ,,.,.,i"'1I'Se para 

evitar duplicidad e incongruencia • 
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4.- La Ley de Reforma Agraria deber~ cxplicars~ en 

forma objetiva y sencilla t:n cuanto a los procedimientos de 

Reforma Agraria e incluir elementos que confieren a la impa!:. 

tición de justicia. 

5.- Además de las referidas d~herá revisarse la 

Ley Orgánica de la Administración PGblica a fjn de adecuarla 

a los cambios institucionales propuestos. 

6.- La modernización del marco jurrdico deberS per. 

feccionar la legjslaci6n laboral resp~cto a los asalariados

del campo e incluir los derechos de la mujer campesina~~) 

Pensamos que para que sea efectiva la modf~rniza- -

ci6n en el campo y de la que tanto hemos hablado en un marco 

de referencia amplio, no solamemte deb~ ser en el juridico -

sino que debe contemplar otros aspectos como que la imparti

ci6n de justicia agraria sea expeditd y µa~a ~lle c~~~!1~r~

mos que debe llegarse a una descentralizaci6n de funciones, 

(4) Lmedllllomtos para la llódem1zac..5ñ del la!JX>. PubliOlld:lG oor INC/JMW. 
1990, pág: 15, Incir.o G. 
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3,- SU ORIENTACION A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS 

HIDRAULICOS. 

La SARH promoverá el empleo de veh~culos y máqui -

nas, as! como el aprovecharni~nto de instalaciones y servicios 

de manera conjunta entre pequeños propietarioc colonos, eji

datarios y comuneros o entre estos y terceros" C ~) 

Apoyar la realizaci6n de inversiones, obras neces! 

rias para incrementar la productividad. La SARH ofrece junto 

con los precios y tarifas de los arrendamientos. De esta ma

nera el Ejecutivo estaría al tanto del cumplimiento de sus -

programas, el de corregir faltantes de los productos básicos 

destinados a satisfacer necesidades nacionales. 

"Con la finalidad de favorecer la gesti6n aut6noma 

de los produci.u1~t:b y e! :::ej'::'r~i Pnto de sus condiciones pro-

ductivas, i!AllRURAL EN COORDINACION con la SARH en su progra-

ma de rnodernizaci6n es que esta Secretar~a será la encargada 

de identificar el potencial productivo y los p~quct~s tecno-

lógicos e~ los difPrentes renglones aeroecologicos. 

Formular programas de creaci6n e integraci6n de 

agroindustrias. 

(S) Ley de fanento í\ií'Opecuari:>, art. 51 
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"La columna vertebral del proyecto de moderniza -

ci8n rural es una profunda transformaci6n de la participa -

ci6n estatal con la finalidad de transferirle a los produc

tores el control sobre sus condiciones de producción y am

pliar sus espacios de negociaci6n política y económica"(?) 

·"El núcleo básico de la reforma institucional lo 

constituye la SARH como pat•te integrante de otras institu -

cienes. En t~rminos generales, las entidades coordinadas 

actualmente por esta Secretaria es con el f!n de atender 

demandas de productores a nivel nacional, regional; regular 

el mercado o fomentar la producci6n y productividad del - -

agro; promover y sustentar la investigación, cduc~ci6n esp~ 

cializada, no transferencia de tecnología y asistencia téc-

nica, proporcionar ciertas acciones de bienP.star rural. 

tcamientos de reforma institucional, la estrategia propues

ta Rignifica que la gran mayoria de las entidades paraesta-

tales coordinadas con la SARH, deben de entrar a un proceso 

específico de desincorporación 1 con una gama de resultados

como son la fusión entre entidades, extinci6n o venta, pero 

la que debe de predominar es la transferencia, total o pra

cial, a organización de productores con el obj~to de garan

tizar la transfP.rencia de las ent ida<!t;S a los verdaderos -

(6)"Lineamientos para Ll ?1:>derniLlciÓ1¡ df'l ... "".i.1;:0 11
, Editad: ~cr rz::A.P.t'?AL 

1990, p.§g: 19 y 20 
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representantes de los productores y considerando el conocí -

miento que la SARH tiene sobre ella, se plantea que todo Frz 

ceso de desincorporación deberá estar regida por un convenio 

de concertación y la SARH sera la encargada de conducir el -

proceso". 

•
11 Cambio estructural en la SARH, descentralizaci6n

de todas las funciones y r~cursos de las áreas optativas de 

esta Secretar~a hacia sus delegaciones acompañada de más am

plios mecanismos de participación y fiscalización por parte

de los organismos region~les. 

De tal manera que en el mediano plazo, las delega

ciones tengan el car~cter de organismo desconcentradc y de -

espacios de concertación para la normatividad y programaci6n 

de las actividades agropecuaria". 

11 rn cuan~o a lo~ distrito~ de desarrollo se requi~ 

re empezar y aprovechar cabalmente la legislación vigente en 

tres aspectos; Organización, Normatividad y Operaci6n, las -

reformas deben de conducir a un mundo único en el sector ofi 

cial que articule y conjunte tod~s las acciones de nonnativi 

dad y fomento al desarrollo rural que permite convertir al 

distrito en el principal espacio de concertaci6n ccn los Pr'2, 

ductores. 
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"La SARH deberá promover la transferencia gra.:!ual 

de las operaciones, conscrvaci6n y a.dministr.:icién de las 

!reas de riego en la ampliaci6n y rehabilitaci6n a nivel de 

planeaci6n y ejecuci6n de los prcgramas. 

La SARH participa en la pol!tica de asistencia t~s:, 

n!C:! i!1t'"'eY..,1 e intensiva mediante una reforma profunda de 

servicio en concertación con los gobiernos estatales, será -

transferir eradualmente a las oreanizaciones de los product~ 

resº 

Esto~ conceptos antes vertidos tienen como ~ase P! 

ra su regulaci6n la Ley de Fomento Agrcpecuario en sus prin

cipales artícul:>z 1~ y 3; del 42 al 72, artículo 10; del 

artículo 12 al 23; 25; 26; del 59 al 62 que b~sicamente son 

los que competen a la SARH y de manera muy breve mencionare-

Nos hablan de la Planeaci6n Nacional, de como se -

organiza, fomenta y promueve la producci6n agropecuaria y f~ 

rcstal, !"~ali1.a estudios técnicos que permiten ser.alar los -

cultivos agrícolñs y las actividades que sean más producti -

vas, uso apropiado de los suelos, promover y apoyar la orga

nizaci6n e~ los productores. 

(7) Id'311. p!g: 24 
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También con lo que respecta a su regla~ento de la 

misma Ley citada, los arttculos 72, a2, 92 y 102, que nos 

instruyen sobre el Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario

y Forestal, indicandonos los objetivos del sector agropecua

rio, a corto, mediano y largo plazo; las metas específicas -

de produ~cién, el monto de las inversiones públicas, la org~ 

nización de los campe~inos; nos habla también de la capacit! 

ci6n, investig.J.ci6n, ~~tc::::;icr1i:;,111u, obras de infraestructura, 

créditos, insumos, equipos, instalaciones, mecanización, se~ 

vicios y del riesao compartido. 

En el título Segundo, Capítulo I, referente a pla

neación de proerarnas en el Plan Nacional de Desarrollo Agro

pecuario y Forestal en sus articules del 12 al 20¡ del 22 al 

31¡ 45,47 y 46. También del Reglamento de la Ley de Fomer.tc

Agropecuario el cual recaba las necesidades de la población

rural en el aspecto de alimentos, los requ1H'Ífl'!.Ít!.!".t-::-: :!e la -

industria, la producción susceptible de exportaci6n, la dis

ponibilidad de recursos humanos, físicos, tecnol6gicos y fi~ 

nancieros, 
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4.- NUEVOS PROGRAMAS PARA EL BANCO DE CREDITO RURAL. 

El Sistema BANRURAL, ha diseñado, y puesto en mar

cha su programa de mod ... rniz.dci6n y fortalecimiento y '.'"e par-

te de reconocer la ~xistcncia de problema. tah.>:: .:orno: 

"1.- Oistorciones en la oper.1ci6n crediticia con .. 

sistente en: I11oportun~dact ~ i~~tic~ci~ del cr~dito. 

2 .- La orientaci6n en fonna pr<"ft:ri·ncial hc.1C"Ía ~1 

av!c ~g~!ccl~ en d~T~irnento dP. la capitalizaci6n del c~po. 

3.- Otorp.amiento indiscriminado del subsidio,· lo 

que propicia un tratamiento:> de~ ieuai. 

11. - Horma--; i:!f' Opcr¿ic ion et; ~\.·,r1plci as. 

5.- Situación finanriera ~rírica que ronfieura un 

proceso de descapitalizdci0n ~n el Banco y principalmente 

por el descenso df.' las rccuperc1cione5 directas y la ó!l•~v.:ida

dependencia de la~ indnmni;:ucion··:, de /,NAGSA (Acccuro.lJora ?!el 

cional AgrS:Cola Ganadera, S.A.). 

6. - Estructura administrativa cen~ralj •~ada Y. cos-

Vistos <~sto!i punto~ qui'! BAt:RURAJ. ofrr.ce tra!.diur -

para otorgru• crr.ditos, soLr•. todo lo:; dt.: ASP.l-1Bt.f.A, P5 cr..n nl 

fin de l l~var un cambio radical en la estructura de todo si:. 

(8) í'?.uf1.nr.ü de t-b:Y·11ii ;-.ad ~r1 'J fcrt.-1.l•-cimi.,nto c'.t·l Sist•m:l lW.'.tllRAI., I f 
hlic.;..11b JO?" fV.JjptJF/\f., 1'1"1íl. :·::"·:-:iro 1 ¡:tf.:7'3 
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uso de los rt!cursOs q.ut4 ~.·~ so~ e"'Co~~ridadós. 

La. modP.rniZaci6n de~ BANRURAL pr.,tnnde' 

1 • .:. Haéer d~{ c~~~i~o. un m"djo d<; f~niPnto orartuno 

y más efic~~ bdjo lci premisü d~ q~~- t-:·S u~.-:'.;~~c.l:l.~f..~-'.t:":r:"Uf€l'.:ai:l<; •. 

2.- Capitalizar al llaneo •. 

:Í. ~ Claridad en la operaci6n del ·;~~~itó •. 
b, - ~eccnc.::e:r y iort.:ilecer lü au·t:~ri~ilttfl .. d'r 1,1_ r.es

ti6n de los acreditados. 

5.- Eliminar el crof.dito en eSpecie-.~_,,..~ 

6 .- Incrementar las recuperacion':·S. d$~ectas. 

7. - Simplificar la operación y las eStructuru!:~ ad~ 

minist:rativas. 

Pard lonriJr P.stos puntos ·~¡ .. j)~ograma--de modérnizd

ciSn y fortalecimiento d,,¡ sir.tema .BAllllURAL' dabaró 19 mcdi-

das que son las sigui~ntP.s: 

Tomando en cúenta· qua ·1a política crediticia "~ dl 

rigP. exclusivamente ha~ia los productores de bajos inerenos

que tien~n potencial ~rodur.tivo. 

"t.- Para ~stor. productc·rPS cualquít?ra que :::a~d r,u 

r 1?r,1mcn dr trne-ncia 1 f'l Pr·:>erar.:il Credi t i~io pa:-a 1990 supera 



175. 

50\ respecto dd financiamiento del año pasddO. 

2;_- El Banco impulsa el cultivo de los básicos en 

zonas con caracter!sticas agrcclimatol6gicas adecuadas, es -

decir en esas zonas se promover5 el cambio tecnológico. 

3.- BANRURAL modifica ~l pro~edimiento crediticio-

coil· ~1 pt'"?P~Sitv de .::tc~d!:!:> -::-popt-1_1n;¡r:i,.:.ntc il loe productores, 

es decir, el cr~dito se otorgará mediante ministraciones au

to~áticas con base en la responsabilidad compartida entre 

productores y la institución. 

4.- En zonas con potencial productivo la derrama -

cr~diticia se incrcmcntD. por la vía de las cuotas de. c:rer.l.itos 

unitarios. Estos aumenturan alrededor de un 15\ en términos-

reales. 

S.- Se aumenta el crédito refaccionario y continu~ 

rá elevándose en forma gradual y sostenida, con el prop6sito 

de crear las condiciones necesarias para reiniciar la capit~ 

lización del campo y la diversificación de las actividades -

económicas. 

G.- Las t~sas de int~r~5 quP aplica ei Canco son y 

continuarán siendo preferenciales. 

7.- El crédito de fomento y el subsidio que irnpli

ca.~ste, dejan de otorr.arse en forrna indiscriminada. La idea 

central es s~parar con abnoluta claridad ld~ O?~racio~~s Ce 

cr~dito de la5 d~ sub5idio. 
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9.- Se han iniciado las acciones para transferir a 

la Banca Comercial,a los productores de altos ingresos que -

operan con BANRURAL. 

9.- BANRURAL deja de realizar actividades que en -

esenci~ competen a 1ns productores y a sus organizacione~ y 

su papel será en brindar asesoría para que t!Ftos ;:orisoliden

sus propios canales de comerciulizaci6n. 

10.- Las uniones de créditos P.n bu cargcter de or

ganizaciones auxiliares son un mecanismo a trav~s del cual -

los productores toman el control de la operaci6n del finan -

ciamiento. 

11.- Evitar el desvío d~ los recursos. 

12 .- Para prevenir irregul1'lridade::; se ha put:·~to en 

práctica el Programa de Control de Operaciones y Prevenci6n

de ILICITOS (PROCOPI). 

13.- La intenci5n de informar cou clal"'id.:1rl 'J pr~~! 

ci6n a los acreditados sobre sus o~eraciones. Se esta rcvi -

sando rl proceso de em;5iÓn y entrega de estados de cuen

ta, 

14.- Subsanar las dificultitdee financit:b~& del ~::E. 

tema B/,NRURAL implica fortalecer las fUl"!ntcs de recursos p~ 

pios, S5lo asi se obt~ndrá una mayor autonornia y disminuirl

la tlc¡Jendrmcia de los apoyos fisc<llcr. y ··l rnc!eudamicnto. 
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15.- La Cartera Vencida es una de las grandes pre~ 

paciones del Banco, su tratamiento estar& sujeto a compromi

sos con los productores, a partir del reconocimiento que es

tos hagan de sus deudas. 

16.- La captaci6n de recursos se rnejorard. Fara el 

efecto, las autoridades financieras permitirán al Banco ofr~ 

cer instrumentos más compe~ilivu5 y de fS=il ~~n~jo. 

17.- La estructura administrativa y funcional del 

Banco, estg adecuandose a la nueva estrategia, ya que se ha 

dado inicio a un proceso enérgico y profundo de reestructur~ 

ci6n para acabar con ineficiencia, vicios, centralizaci6n, -

hurocratismo y discrecionalidad, ya que no ser~n razgos dis

tintivos de la instituci6n. 

18.- Con lo que respecta al árP.a fiduciaria se ººE 
templa la permanencia de aquellos fideicomisos que complerne~ 

Banco {FICARTl Fideicomiso para Cr~di-

tos cu Arc~s de Riego y Temporal, se mantendrá como la fuen

te principal del Banco FICART, aportará recursos para que 

los productores con~raten los servicios de consultorias exter 
nA para elaborar sus estudios, proyectos y la asesor1a que 

requieran en asistencia técnjca. 

FIRCO (Fideicomiso de Riesgo Compartido) reforzará 

el programa de riesgo compartido para propiciar el cambio 

tec'lo16eico y aroyar1! C
0

l proceso de cari tali:aci6r. d~ las 
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unidades productivas m.,.diant~ la construcción de pequt•ñas 

obras de infraestructura. 

19.- El complemento del programa de rnodernizaci6n

y fortalecimiento requiere que las entidades involucradas ton 

el desarrollo rural st coordinen eficazmt .. nte. 

El nuevo zistema para el otorgamiento de crédito 

se basa en la concertación y l:n la corresponsabilidad con 

los productores. Opera mediante el establecimiento del crédi 

to en Asamblea. y de los Consejos Conzultivos. 

La Asamblea es una instancia que fortalece al ~ji

do, los hombres que la. conforr:.dn deciden el destino de loo -

recursos y comparten la r~sponsabilidad y el manido del cr~

dito ... 

Este nuevo programa es muy jrnportante, ya que el -

Banco o el Sistema Bancario son un medio para llevar a la 

práctica una de las actividade>-... más importante~, medidas d"' 

cambio que es el de otorgar crédito ~n efectivo. 

Otro aspecto de importancia es que al tran::;ferir -

los productortts de al to~ rp.cursos, ingr~sos a ] ·J Btlnca come! 

ciul, los recurso:; quP e!;rab,1ri destinad:<>G a dichos producto-



179. 

res seran canalizados a quiGnes mS~ lo necesiten, es decir 

su poblaci6n que es el objetivo ••• 

Este proceso de transferencia de funcion1~s depen

de del grado de organizaci6n y de la capacidad t~cnica admi 

nistrativa de los acreditados. rortülecer ia~ uni.oiu.:~ .::.:. 

crédito y coadyuvar a la formaci6n de otras nuevas, en una 

línea de trabajo prioritario, la cual debe! ser clara, sana

y transparente. 

BANRUAL c~tá revisando sus nonnas y proc~dimien -

tos de t:rabajo a fin de mejorar sus sist'..'ma!O intc.rnos <le 

control y supervici8n. 
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5,- ATENCION A LA NUEVA PROPIEDAD AGROPECUARIA. 

La nueva instituci$n de la propiedad agropecuaria 

ya exist!a de hecho, pero se legaliz6 cuando la Ley Federal 

de Reforma Agraria tuvo que expedir el Reglamento de la pr2 

piedad agropecuaria. 

Esta ins~ituci6n surgi6 como una necesidad, ya 

que muchos pcquP~Oh pl":'piet:~i== !e~ ~ra muy <lificil adqui-

rir pasto para ou ganado y por eso la Ley dict6 que la mi

tad de las tierras era para el ganado Y· la otra mitad para

forraje de los animales no agrícolas. 

"Para modernizar la ganader~a en Haxico, es nece:. 

sario conocer los avances cient!ficos del mundo, con juicio 

cr!tico, discriminar y utilizar aquellos que sean operati -

vos para nuestra realidad. 

Ur,a Vé:1~<lc:1<l~ra modernización no es lo que tiene 

telefax, videocasetera, computadoras y robots, sino aque 

llas que se genera con el esfuerzo constante de la eficien

cia y productividad". (g) 

"Existen varios obstáculos para llevar a cabo ur.a 

modernizaci6n debido a la legislación agraria en materia 

(9) l'Erez Gavilal'I, Pablo. Investigador del Instituto ~P c;\IÍmica de la 
UN.AH. Gaceta lJN.6,H !lo. 2438. fuero 8 de 1991, pág: 15 
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En primer término se plantea el problema d•' posi

ble afectación agraria. AquS la Ley establece qu~ los pre -

dios deber 5er aptos J.ldl'<l la ganader!a, y de comprctarse su 

utilidad p~ra fines agrícolas, son ilegales. En segundo 1~ 

gar se enCuentra el problema de quP. si un predio carece del 

Certificado o~ Tn~f-.::c't.:i~il.i.Jad Agra:-ia es sujeto de reparto, 

aun~ue tenga la capacidad de mantener a un mayor número de 

cabezas de ganado. 

EstQ inseguridad en la tenencia de la tierra·es· -

el principal argumento para justificar el baj~ nivel tecn~ 

lógico de la explotación pecuaria. 

Desde la pPrspectiva de los ganaderos cualquier~ -

mejora para la alimentación o el rnanPj':' ':!~l h.:i!V, _lé>S_ ~oíl"' __ 

vierte ~n sujeto~ de af~ctación '/ con ello pierden no io10 el 

predio, sino las mejoras introducidas. 

Por lo mismo el marco legal propicia la separa -

ciSn tdjante entre agricultura y ganadería, siendo activid~ 

des que junto con los bosques, puede~ desarrollarse inte -

gralmente, no obstante que la p,anadería inside e~ el Cete -

rioro .. coló~ i co a raíz d·~l Llobrera:: toree, ni tar.:r::ic::: i =:•1 :..::r, 
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te en su regeneraci6n y, en la pra~tica no ha frenado la con

centraci6n de la tierra ni la expansi6n sobre selvas y bos -

ques"(l?l 

La producción agropecuaria 5e refiere a ln agr!co

la en sus productos pri~arios y a la ganadería, en sus espe

des y productos. 

"En nuestro país, hay más o menos, 13 millones de 

hectSreas de temporal y 5 millones de riego, datos que deben 

de ser tomados muy en cuenta en cualquier planeación al re5-

pecto, sobre todo de como dep~ndemos de los fenómenos mete -

reol6gicos"(l~l 

"Sacrifican ganaderos michoacanos 15 mil vacas el 

al\o pasado"Cl~l 

en 1990 subirli al disminuir el hato en un 20\"U~) 

"En Nuevo Le6n, BOO mil cabezas sin pastizales y -

15 meseq de SPqui~, y 800 mil cabezas de ganado, todas ellas 

vaquillas se encuentran sin alimento suficiente"(~lf) 

(10) Chávez, Michelle. Inv<·stip,acbr ele la UIW1, Gaceta t'!Wl,N::>.2438, B de 
Ül<'ro d« 1991, ¡.á?,: 1~ 

(11) Idmi. 
C12l IOO!l, 
(13) l<~m. 
(14) ld<ln. 
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Tomando en cuenta todas estas declaracion?.r. y de 

tantas otras que hay y las cuales serian innureerables men -

cionarlas nos deja ver la crisis tan tremenda por la que e~ 

ta pasando este sector. 

El !NIP:'P en e!:.te renglón y c·:m lo 1:·.lt respecta .J 

investigaciSn de vacunas para los animales, mejorar su nu -

trici6n, un mejoramiento genético, es decir tratar de mejo

rar la raza, la producci6n de carne, lar.a, acortar el ciclo 

de crianza y sacarlo más rápido al mercado. 

El inst'ituto th:n·~ programas como el PRON1\BIVE - -

(Programa Nacional BioloBico y veterinario), procura entre

gar las vacunas, su distribución al mercado y farmacias, v~ 

terinarios. El Instituto facilita las f5rmulas diét~ticas a 

los grandes productores de alimentos Uicteos como MAL'l'A, 

ALVAMEX y algunos particulares. 

Facilita tlllllbién pie de cría a los ganaderos para. 

la mejora de las razas, vend~ ~em~ntales y vicntrLs puro~ a 

bajo costo. 

Trata de establecer las líneas de trabajo para 

las cam¡~ftas zoo~ar1itaria5 en ~poyo a ld dirncci6n de ~ani

dad animal y d...- cwr~os d•: caracitaciÓfl "'°n maneje de hato!'i,-
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inseminaci6n artificial, ordeña mec&nica, e implantaci6n de 

embriones entre otras. 

En la Ciudad de México, integrantes de la Confede

raci6n Nacional Ganadera, su presidente, el Señor César G6n

zalez Quiroga dijo: 11 Que se tiene buena disposici6n para mo

dificar la miscelánea fiscal, a fin de que no represente un 

freno para el despegue y aumento de la producci6n pecuaria -

nacional" - 11 Se comprometi6 a apoyar la actividad ganadera -

con una reforma fiscal sencilla que no implique un obst&cu-

lo para su crecimiento en el sentido de que con lo que res -

pecta a las erogaciones, se tomará únicamente el valor cata! 

trastal de los terrenos, sin incluir en ningOn momento a los 

semovientes"(l~) 

Reiteramos como le hemos hecho a lo largo de nues-

tra exposici6n, que los i·~~ut·~vs ~~t.'1.r:. :!.c::tina?'S'! primordia!_ 

mente a las zonas que ofrecen majores condiciones para las 

actividades tanto agrícolas corno pecuarias y sobre todo sa

ber exactamente que es m&s redituable producir y en donde 

hacerlo. Porqua de le contrario seguirá pasando lo mismo de 

siempre, que los recursos se los dan a los grandes producto

res, o a quien si tiene suficientes medios econ6micos, y de 

seguir bajo esa línea, .el campo agrkola-ganadero cada dfo -

ira en detrimiento. 

(15 l EXa:l.SIOR, 22 de febreto de 1990 



Insjstimos que todo ~se esfuerzo dP. las diferentes 

dependencias o instituciones que hacen para la invesrigaci6n 

lo analicen de hacia donde debe de ir dirigido. 
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6,- CREDITOS SUFICIENTES Y OPORTUNOS , 

La finalidad y caracteristicas generales de la nu~ 

va forma de operaci6n de crédito debe de corresponder con 

los lineamientos del programa d~ mod~rnización y fortaleci -

miento institucional del Sistema eanrural, basada en la -

rencia en las operaciones crediticias. 

El crédito en Asamblea es un mecanismo de concert! 

ci6n con los ejidos, comunidades y otras organizaciones de -

base pa1•a establecer las condiciones de programaci6n, opera

ci6n y control de crEdito en Asamblea, señalando además los 

compromisos a que deben estar sujetos los productores y la -

instituci6n crediticia con el objeto de impulsar el desarro

llo rural. 

Brevemente señalaremos los requisitos que BANRURAL 

solicita para poder otorgar un crEdito en Asamblea. 

"l. - El financiamiento se otorga a través d~l es -

quema de Asamblea de acreditados para el caso de ejidos y co 

munidades, 

2. - Ll ~·roce so de as':.'guramiento será responsa~ili

dad de los ac~editados. 
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3,- E1 Acta de Asamblea y Balance y Programaci6n -

constituye la solichud dP. crédito y de aseguraroiento. 

Q.- El cr@dito se controlará con las autoridades -

formales del sujeto de cr@dito ya s~a <Comiaariado Ejidal o 

de Bi~nes Comunales). 

5.- La min.i:st·P-!.-ei~:; ctel crédito se hará a cada uno 

de los integrantes de ejido o comunidad o tratándose de eji

dos o de comunidades colectivas o unidades econ6micas de ex

plotación especializada que operen colectivamente. Las mini! 

traciones se entregarán a las autoridades correspondientes . 

6.- La minis~raci6n se hará en efectivo, en venta

nilla autorngtica, sin supervisi6n previa, 

7.- Una reducción del número de ministraciones en

base a las necesidades de las etapas productivas, conforme a 

un calenda.río i\rl')r¿~:!~.; .t:~~pondiendo a la oportunidad y s:im

plrticacilin en un otorgamiento del crédit:o sin llevarlo al -

extremo de una sola ministraci6n. 

8.- Se procurarg la suficiencia de cuotas d~ cr6d.f. 

to con ~as~ en los rendimientos difer?nctados de los inte -

grantes del suj~to de cr~dito. 

9.- En A~amblea, l·:>S integran1:es del sujeto de cr! 

di to deberán presentar sus informes ce aplicacilin de cada 

ministrací6n. 
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10.- Se efectuaran dos tjpos de supervici6n, la 

pror,ramada que sc1•á por muestreo y la especHica, que será -

ordenada por el Gerente o a su solicitud del área de opera -

ci6n y control. 

11.- Las ministraciones se podrán ajustar en base-

a los actos de Asamblea que contengan los informes de aplic! 

ci6n del ~rédito 1 asS como a los resultados de las supcn· 

ciones. 

12.- Existen emisiones peródicas de estados de - -

cuenta del sujeto de crédito y posici6n de adeudos de cada -

uno de los integrantes. 

13.- La recuperación de cartera será en ventanilla 

y se aplicará a la posici6n de adeudos de cada integrante, 

14,- Se hará una separaci6n de sujetos de crédito

º integrantes de los mismos que incurran en morosidad. 

15.- Se hace una separaci6n de la funci6n de prom2 

ci6n y apoyo técnico de la que corresponde o de la adminis -

traci6n del crédito. 

16.- Se establece una mayor responsabilidad del 

gerente de la sucursal operativa"(l~) 

(16) 1'""1Jal. dt< Organizaci6n y Procedimientos Para el Otorgamiento de -
Créditos en Asamblea, Editacl:> por 8ANRURAL, Mexico, 1990. pág: 12 



189, 

BASES JURIDICAS PARA OPERACION DE CREDITOS , 

La prograraaci6n y operaci6n del crvdito oficial con 

base en Asambleas Generaler: de Productores 5~ encur·ntra re-

glamentc:H.!as como me.:.J.n"icmo obligado er: ,.., "'"'.:¡º ch"? los. f•jidor., 

comunidades que contrat.1n créCitos con el Banco ?Iacional de -

Crédito Rural, en la Ley Federal de Reforma Agraria enlos si, 

guientes artículos: 

Artículo 23, ao, 31 y 4i, it'dCCi\.-.incs I, I!~-,,'1!.I'·'~· 

VIII; Articulo 88, fracci6n I; y el Articulo 157. En cla· Ley-: 

Rural en sus artículos 63 y 64. 

BASES JURIDICAS 

LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA. 

Artículo 23.- Los ejidos y comuninades tienen peroonalidad j~ 

r!dica; La Asamblea General es su máxima autor! 

dad Interna y s~ integra con todos los ejidat~

rios o comuneros en pler.o r.oce de su~ dércchos. 

Quienes se er.cuen~ren suspendidos o sujetos a -

juicio privativo de derechos no rodrán formar ... 

parte de la misma. 

Artículo 30.- Las Ar.am~leas Gencraleo d~ Balance y Pro~rdma -



ción seran convocadas al término de cada ciclo 

de producci6n o anualment€ y tendrár. por obje

to informar a la comunidad los resultados de -

la organizacion, trabajo y producci6n del pe

r!odo anterior, asl como programar los plazos

y financiamientos de los trabajos individuales, 

de grupo y colectivo::, que permitan el mejor -

e inmediato aprovechamiento de los recursos n! 

turales y humano~ del nn~1~0 ~b~~rio. 

A estas Asambleas podrán asistir un represen -

tante de la Deleeación Agraria y uno de la In! 

tituci8n Oficial que refaccione al ejido o co

munidad. Podran tambi@n asistir asesores técn! 

cos de las dependencias oficiales relacionadas 

con la producci8n y comercialización de los -

productos del campo. 

Articulo 31.- Las Asambleas Generales Extraordinarias se cP

lebrar8n en los casos que esta Ley establece y 

cuando así lo requiera la atP.nci6n de asuntos

urgentes para el Ejido o Comunidad. Estas ASB.J!! 

bleas podr8n ser convocadas por la Delegaci6n

As~ar ia, el Comisariado Ejidal o el Consejo de 

Vigilancia, estos Últimos a iniciativa propia

º si así lo :;olicita al menos el vrdnticin.:c -
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por ciento de los ej.idatarios o comuneros. - -

Cuando Qtras autoridades, organi~mos e ir.stit~ 

ciones oficiales tPnnan interés en la celebra

cian de una Asamhlea t:xtr.J.ordinaria, hal.n\§n de 

convocarla por conducto d·~ la Delegaci6n o t:l 

Comisarjado Ejidal. 

Las convocatorias para las /•.»ambleas txtraord,i 

narias y l.:is instalacionPs de ést.ts deh-!rSn 

llenar las formalidad~s y roqujsitos estableci 

dos en el art!culo siguiPnte : 

Ardculo ij7,- Son Facultades y obliguciones .1., la Aoar.itl.,a -

13eneral: 

I .- formular y aprobar Pl reglamento interior

del Ejido, el que deLerá regular el aprovecha

miento de los bienes comunec, las tarea~ Ce U~ 

neficio colectivo que deben Pmprend~r los cji-

plotación adoptitdo, y los demS: asuntos qu•' 

sena la '~Sta Lr·y. 

II.- Ponnular los programas y di~tar las nor -

ma!I> necesaria5 para organizar ~1 tJ~Rbüjo en .•) 

ejido, con el objeto de intcnsificür la produ~ 

ci8n jndividual o colt~c'tiva del r.li~mo, mej,,rar 

loo sist~man de comercializ4ci8n y a)leearse -



los medio5 económicos adecuado~, a trav~s de -

las instituciones que correspondan con la Asi! 

tencia T@cnica y la aprobaci~n de la Secreta -

r!a de la Reforma Agraria¡ 

VII.- Discutir y aprobar en su caso, los infor 

mes y estados de cuenta que rinda el comisari~ 

do y ordenar que sean fijados el lugar visible 

del poblado. 

VIII,- Aprobar todos los convenios y contratos 

que celebren las autoridades del Ejido. 

Articulo BB.- La Asamblea General podra imponer sancione5 

económicas dentro de los l~mites senalados en 

el reglamento interior del ejido, a Gus miem -

bro::o que durante dos e.fios consecutiv..,s 1 o má•.;, 

sin causa ju~tificada: 

t.- No inviertan el crédito precisamente en 

las labores para las que se solicit6 y canee -

di8 si Re obtuvo por conducto d .. •l ~i Íl~.:>. 

Artículo 157 .- En la A!;amlil·~a dto P.alurice y Programaci6n r; 1Jc 

señala c·sta L~y. el ejido ~n su ~nnjunto, si -

St! explota colectivamente o les grur.os dP. ej i

dat~rio~ qur ,,. CQn~tituy~n y adn 1•ttos en lo 

particular mani f"!starSn si desean contratar 
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créditos por.medio del ejido. En tal caso, indi 

car!n la clase de crédito y la instituci6n con 

que desean operar. 

El Comisariado har& el registro de solicitudes

y estar& oblieado a tramitarlas en forma oport~ 

na. Cuando el crédito se opere con las institu

ciones oficiales, no s~ otorgarán en forma ind! 

vidual. 

LEY GENERAL DE CREDITO RURAL • 

Articulo 63.- Los Ejidos y las Comunidades tienen personali -

dad jurí~ica, de acuerdo con lo dispuesto en el 

Libro Segundo de la Ley .Federal de Reforma -

Agraria, la Asamblea General es su máxima auto

ridad int~rna y se integra con todos los ejida

tarios o comuneros en pleno goce de sus der'ech:>s 

Quienes se encuentren suspendidos o sujetos a -

juicio priva'tivo de cierecholi, uo po<l.1·~11 fvcrruir·-

parte de la misma. 

Articulo 64,- La Asamblea de Balance y Programación ser~ el -

organo encargado de establecer las bases para -

la operaci6n y dfatribuci6n int.,rna de los cré

ditos a que se refiere la presente Ley. Las - -
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institucion~s del Sistema Nacional de CrEdito -

Rural estarán obligadas . ., int1~rV•!njr r.n la for

rnulaci6n de las bases a que se refiere este ar

tículo. 
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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL . DEL EJIDO PARA 

LA CONCERTACION DEL CREDITO EN ASAMBLEA. 

En el Ejido -~~~~----~~~------del Mpio. de 

~--~-~ Del Edo. de siendo las 

~--~-- Hrs. del día --~-' del mes de 
______ ,del 

afio de ~-~~-; se r~unieron en el lugar acostumbrado los -

e.e. 

------------------ y ------------------------

Presidente, Secretario y Tesor~ro resp~ctivamentt: dt?l Comi~a

riado Ejidal; así como~~--~-------------

en representaci6n del Banco de \rédito Rural del -----------

-~~~---~--' Sucursal 

el c. ~------------~en representaci6n de la 

Secretarta de la Reforma Agraria; con objeto d~ celebrar una

Asamblea, bajo el siguiente --~ -----------------------------

O!~t9 ~EL nrA -----------------------------------------------

1. Lista de Asistencia, 2. Instalaci6n de la Asamblea, J. Pr~ 

S"'!fl'taci6n del Proe:rama, Aociories y Co:nprcr.dco~ par~ la incop

poración del Ejido al Cr~dito en Asamblea, ~. Informaci6n y -

Ratificación sobre la actual organizaci6n interna del ejido,-

5.Aceptación de la cP-lebración de las siguientes as~m~l~as: -

dP Da1.1nce y Prop,ramaci6n o G~ner.il ExtraorC:inaria, para la -
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notificaci6n de la autOJ:'izaci6n d¿l CJ:'~dito y firma d'!l con

trato, al Cierre de SiP.mhras, para la t$timaci6n de Cosecha, 

al Cierre y Evaluaci6n del ciclo y para la elaboraci6n del -

Programa d~ Crf.dito, 6. Reconocimiento de Adeudos, y 7. Asu~ 

tos GP.n~rales. ---------------------------------------------

Conforme al Ord<>n del dfo •eñalado en la ConvocatoJ:'ia de fe-

cha ~e procedio a desahogar los puntos de la si-

guiente manera: --------------------------------------------

PRIMERO Y SEGUNDO • Despu~s de pasar lista de presentes, se 

pudo comprobar la asistencia de ___ ej idatarios de un To-

t~l de integrantes, motivo por el cual se declar6 

INSTALADA la pre5ente Asamblea, continuando con el tercer 

punto del ordel del dtú, -----------------------------------

TERCERO. El Representante del Banco expuso ampliamente la i.!)_ 

formación en relaci6n al esquerna de operaciones de Crédito -

er. Asamblea, invitando a los ahí presentes a incorporarse a 

esta forma participativa y corresponsable para operar y aut~ 

administrar el cr~dito. As~ también transmiti6 los siguien -

tes linpa.mientos para operar el cr~dito: a) La Transferencia 

d~ funciones a los productores, rPferentes a la Frogramaci6n 

dr las necesidades de crédito y administración directati d~ -

los recursos, b) Los acuerdos de asanbleas ccnvini~ndo cale~ 

dario de ministraci6n, e) El cor~trol e inforrn·:• c!e ava::ct:.s d.~ 

traba·j1."' y d•! comprobación .le la aplic.iciór. d•· :.l :r.in!:-traci'5n 
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del cr&dito, d) La autogestión para la compra de insumos y -

venta de cosechas, e) L~ obtenci6n de los servicios de asis

tencia tEcnica que requieran y f), Los procedimientos para -

el manejo y trAmite del Seguro directamente por los acredit~ 

dos¡ asr como la facultad que la Asamblea otorga para suscri 

bir pagar~s en cada una de las Asambleas de Balance y Progr! 

maci6n o G~nerales Extraordinarias y los compromisos contra~ 

tualcs d~ ~~=~p~ra~lún de adeudos. Despu~s de haber deliber! 

do, analizado el planteamiento expuesto y aclaradas las du

das presentadas al respecto, la Asamblea General acordó su -

INCORPORACION AL PROGRAMA DE CREDITO EN ASAMBLEA y acepta la 

corresponsabilidad en la Administrac.:lan del crlldito --------

CUARTO. Los integrantes Usurarios de crédito manifiestan que 

su forma de Organización para el trabajo se conforma según -

se manifiesta en la cédula de Organización Interna del Ejido 

que se anexa a la presente acta. Bajo este esquema or~aniza

t!'!c :;;; l·~alizará la operaci6n crediticia en los cultivos e 

inversiones que se acuerden en la Asamblea General de Balan

ce y Programación o General Extraordinaria respectiva y las 

que se autoricen por la !nstituci6n Crediticia -------------

QUINTO. La Asamblea acuerda que se establezcan, sin menosca

bo de las que sefiala la Ley (ederal de Reforma Agraria, las 

siguientes Asambleas para la Concertacidn, Comprobación y 

Evaluación del cr~dito y compromisos pactados en relaci6n -
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con este: al Asamblea Gener~l de Balance y Programaci6n o G~ 

neral E'\t1•aord.inari·a, b) Asamblea para la notificacilln <!e la 

autorizaci6n del crádito y firma del contrato, el Asamblea -

de Comprobaci6n al Cierre de Siembras, d) Asamblea de Compr~ 

baciSn para la E5timaci6n d~ Cosecha, el A5amblea dP Compro

baci6n al Cierre y Evaluaci6n del Ciclo, y f) Asamblea Gene

ral para la Elaboración del Pr~grama Crediticio. La Primera

será de carácter General del Ejido y el resto, dependiendo -

de la activ~dad productiva, la dispersi6n territorial o el -

nOmero de usuarios del cr@dito, se podrán celebrar a nivel -

de cada uno de los grupos, sectores o unidades de producci6n 

que existan internamente, conf~rme a la organizaci6n establ! 

cida en el punto inmediato anterior. (~specificar acuerdo de 

la forma de Celebraci6n de las Asambleas de Cráditol. ------

SEXTO. La Asamblea y el Banco coinciden en seguir realizando 

reuniones de análisis sobre los adeudos anteriores con el fin 

de conciliar la cartera pendiente de saldar con el propóslio 

de cumplir con los objetivos del Cr~dito en Asamblea. concl~ 

yendo dur3r.te el presente ciclo agricola la conciliaci6n to-

tal. -------------------------------------------------------
No habiendo o'tro asunto que tratar, sedió pof' 'termin.ld.a la -

presente Asamblea siendo laz horas de la fecha antes 

señalada, firmando para constancia los que ~n ella intervi -

nieron, quisieron y/o sµpieron hacerlo, y los que no, estam-

pan ~u huella digital. --------------------------- DAMOS PE. 
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7.- IHPL!:HENTOS MODERNOS. 

"Existen problemas en la utilizaci6n de maquinaria 

debido a que en algunas zonas no se tiene el equjpo adecuado 

y a un mantenimiento insuficiéntc. 

Asimismo el porque de la maquinaria ha disminuido

considerablemente y un nO.mero importante de tractores, tri -

lladoras e implementos agrfoolas requieren reparaci6n" (1?) 

La modernizaci6n del campo requier~ un u~o más in

tensivo de maquinaria agrícola, esto permitirá la utiliza -

ci6n eficiente de recursos destinado~ al campo. 

"El gobierno cuantificará los faltantcs de la ma -

quinaria, sobre todo en aquellas regiones en donde su uso es 

imprescindible para elevar la productividad de las tierras. 

De la misma manera se facilitará los recursos para 

la adquisición de maquinaria nacional o extranjera, según 

convenga a los intereses de los productores"Cl~) 

"La SARH promoverá el uso dP maquinaria, equipos e 

instalaciones de almacenamir·nto v ck indutitrializ:ación, as{ 

(17) Pfugrnma llacioñdl & Fb&!ñi1=6n del canpo, 1990-19~4. rSg: 77 
(18) Id"'1. páe: 79, 
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como de servicios auxiliares para la obtcncí6n de beneficios 

adicional~• a los productores"C~ 9 l 

"La SARH podrá facilitar a las unid~dc~ de produc

ci6n y a los productores en eeneral la maquinaria, ~Guipo ~ 

instalaciones propiedart del gobiérno federal de que se dis -

ponga para tal fin, quedando a cargo de los usudrios el im

porte de las primas del st?guro, o la fianza cuc al efC'ct:o se 

contrate para narantizar el buen uso de los tjc.:neti 11 < 2 ~> 

Es bien sabido los problemas que exisicn en la uti 

li?.aci6n de maquinaria, deb.iC.o i'\ quf-~ en d1tiUfül. zonas no se 

tiene el equipo adecuado, lo mismo a un mantenimiP.nto insufi 

ciente. Es esta la raz6n porque la ma~uinarla ha dir.minuido

de manera considerable, como son la~ trilladoras e implP.men

tos agricolas que requieren rC'paraci6n. 

El INIFAP cuenu con un pro¡¡rama de m<•cani:aci6n -

agricold cvn el cual prPtP-nde desarrollar nuevos prototipos-

de maquinaria adecuandoloR a los diferentes ecosi::.h•mas dC'l 

pais, con la finalidad de facilitar la tar .. a del producto1".

al respecto s~ cuenta con la m.1quir.a.ria sieuiente: \'unticul-

tor, Multibarra, Sembro1rlords Adr'\ptada~:;, ( or.echu.doras .t~da.ptn-

das, Máquinas AuladordS (de hul~l Bombas dP. Agua, Holino•, • 

entrP otro:>. 

(lq) llegl.anento de la Ley de Fcmlrlto Agropecuario, .-.rt. q~ 
(20) Iden, art. 101. 
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8,- INSUMOS SUPICIENTES , 

Indudablemente que uno de los aspectos mSs importa~ 

tes de la modernizaci6n del campo es el que debe de ccntenplar 

que los productores tanto de primer, segundo y ter=er nivel, 

tengan acceso a insumos de calidad, sobre todo a los primeros, 

es decir, del primer nivel, ya que como hemos visto son los -

que carecen de totales recursos económicos para la adquisi -

ci6n de implementos modernos, para comprar semilla mejorada,

los del tercer nivel no carecen de estos recursos, ellos si 

tienen y en gran escala el recurso monetario tanto para insu

mos como para maquinaria, ya que, son los que se dedican a la 

importaci6n y exportaci6n de los productos. 

A los de primer nivel, se les debe de otorgar estos 

insumos, además a precios adecuados, de tal modo que alcancen 

los niveles de rentabilidad que demanda el sector. 

"El Gobierno eliminará los permisos previoG a la 

importaci6n de insumos, en los casos y en los tiempos que re

sulten congruentes con la pol~tica general de comercio exte -

rior y adecuar& la política de aranceles para otorgar una pr2 

ducci6n efectiva a los productores agropecuariosº(Z~) 

En materia de fertilizantes, los subsidios deben d! 

(fil PL\N NlíCICXW; ti! RótlDMZACíóN BtL CANro 90 - 94 Editad:> por la SA.'lH. 
l'Sg: 36 
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saparecer para que puedan llegar de manera directa al produE 

tor campesino que lo necesita, la aportación de estos insu -

mos se deberá de hacer de acuerdo a las regiones y la deman

da de fertilizantes por productos espec!ficos. 

"En forma concertada entre prestadores de los ser-

y las organizaciones de productores fertilizantes mexicanos, 

(FERTIHEX) conocerá oportunamen~e los requerimientos de la -

agricultua nacional. 

Los insumos que emplea (fERTIHEXl en la elabora -

ci6n de fertilizantes, serán de máxima calidad y a precios -

competitivos, con objeto de aliviar simultáneamente la situ! 

ci6n financiera de la empresa y promover la productividad de 

la agricultura nacional~· ( 2 2 ) 

Dicho en otl-S palabras,- Nosotros entendemos que 

de acuerdo a los lineamientos del Plan antes mencionado, se 

pretende que FERTIMEX se convierte en una empresa comercia

lizadora que obtenga los insumos de los productores privados 

(tercer nivel) los que serán distribuidos a precios accesi -

bles. 

(22) Idesn, p.§g: 37 
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No se debe d~jar pasar por alto que la producci6n de 

los agroquímicos df:!bc.ran ser ~n el sentido de. que su uso sea

en favor de la dismi'nucj6n de aquellos que son nocivos para -

los economistas. 

Para esto cabe mencionav que hay una ciencia llamada 

BIOTECNOLOGIA, la cual le toca desarrollar nuevas variedades, 

con mayor resistencia genética, tanto a plagas, como enferme

dades, como clima& y suelos adversos. 

Sin embargo en la medida en que el país pueÜd it• de

sarrollando su capacidad para producir variedades diferPnter:

y adecuadas para los diferentes tipos d~! suelos y climas de -

esa manera ya no se t~ndrán que importar, sino que ser!n lo~ 

nacionales. La producci5n de las semillas es uno de los fact2 

res primordiale~ de nu~stra agricultura y sobre todo si habl~ 

mos de modernizaci6n. 

"El paquete de desregularizaci6n que presenta el - -

Pl.an pn1" Pl Fjr>CT11'tivo, buscar~ r.1inimizar los requisitos para 

la qroducción, comercjalizaci6n e investigación, conn~rvando

s6lo aquellos rPquerimientos fíto:-;anitario~ impr1:-scindibles". 

11 Cn ¡Jrim••T'a instancia., en-crarari en acc.i.~n meJida& 
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que otorgu1m pl~na JjbPrt.Jd a las activjdadts de jnvcstiga -

ci6n, anulando la exclusividad que para tal efecto las in~t.!. 

tuciones gubernament:alts. J:sto se com1Jlementdr~ con la sim -

plificaci6n en los tr5mitc~ n~cesarios para 5U circulaci6n -

en el intf'rior Ue lu R1~públic<ll a.sí cor.:.o r·ara ~u cl.u:.jfica -

ci6n y comercidlizaci6r1". 

''Ac'tualmente Ja of•..!rt..1 de SE.:>mil lA~ m~jor.Jd,ls !·Ólo

alcanza a cubrir el 17\ d~ la superficie cultivada. t~to ha 

provocado el uso de semillas no certificadas, adouiridah a -

precios altos, con bajo J10tencial genético. r.sto se debe a -

la estructura central izada de 1 a l'ROllASE (f>Poductora Nado -

nal de Semillas) y a ld ;;ubrf?gulación quP. existe en la mate

ria"(2~) 

Dentro del Programa de Hodcrniz~ci6n, se aportan -

paqut-tes tf?Cnol6gicos como los slr.ultc>nter.: 

EL PRONOMAT C Programa Nacional de Ma!z d" Al ta Tt!!; 

nolog!a); PRONAFAT (Progrüma Nacional d~ Prijol de Alta •~e

nología>; los cuales conc is teu en dt-"?Sd" Ja pr"par.:tci6n dnl- -

terreno, manejo de varjPdad~s, como quitar la ~aleza,control 

de plagas, de enfPrnwdadci:>, el lf!Vanta.miPnto de conecha, tal! 

to en la pre como en la postcosecha. 

en) fd•m, ~i::: 37 
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9,- CAPACIDAD TECNlCA Y TECNOLOGICA , 

La capacitaci6n se puede entender como una acci6n

que permi~e a una organizaci6n fortalecer y acrecentar el P2 

tencial de aptitudes y destrezas individuales y grupales con 

el fin de realizar las diferentes funciones encomendadas. 

se orienta a estimular l~ participaci6n de los productores y 

a m~jorar sus capacidades técnicas para el desarrollo de sus 

actividades econ6micas y sociales, respetando siempre las C! 

ractertsticas peculiares de cada localidad o región. 

ORGANIZACION Y CAPACITACION. 

11 Una implicación de la política de modernizaci6n -

es lograr que sean los propios productores quienes tomen las 

decisiones vinculadas con l~ producci6n del ca~po a la luz -

de definiciones claras, oportunas y ciertas, en materia de -

precios, insumos y politica de comercio exterior. 

De esta manera, las autoridades no ejercera~ tute

laje CS\llcráú.c:Os y nocivos de asociaci6n entre ejidatarios y 

empresarios. 

Ello promoverá el flujo de capital, el trabajo de 

~ierras y recursos ociosos. a~í co~o el uso de ~ejorEs técni 
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los cuales los organismos dr.l sector pGblico dedicados a la 

investigación y desarrollo compiten por recursos de tal modo 

que participen en proyectos con ot1"0s centros de investiga -

ci6n y con empresas privadas. Este proceso eliminar& toda re 

gu1aci6n excesiva sobre el sector social y el sertor privado 

nacional e internacioni\1"( 2 ~) 

ASISTENCIA TtCNICA , 

"La estrategia de mejoramiento del servicio de 

asistencia t~cnica, consiste, en validar la t~cnologiü que -

ha demostrado tficacia (:!)el incremento de los rendimientos -

agrícolas, pecuarios y forestales. 

La estrategia de modcrnizaci6n contempla la aplic! 

cien adecuada de paquetes tecnolSgicos para lo cual es nece

sario redimencionar el esquema actual de extensi6n con miras 

a dotarlo de mejores recursos y transferir selectiva y gra -

dualmente las estructuras activas y funciones a la~ organiz! 

cion~li ..1c ;.:"'c:!!.!::t~r~'. t:n P.st:e sr.ntido, cortenzará un r:ror.ra-

ma d~ capacitación a los extensionistas, para quP no s6lo 

actuen como a~esorcs en los procesos productivos, sino qu~ -

t:ambi~n participen como consejeros de los productores en ~1 

marco dP. eest:i6n inAtitucional y de promoci6n eccn6mica. 

(25) Iden. p5g: 27 
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Este programa contempla tambi~n la promoci6n de 

despachos extensionistas de Ncorocictr capacidad t~cnica. Es

to harS que aumente el número de extensionistas sin que baje 

la calidad del servicio. El extensionista tiene que ser un 

técnico a la al tura de las nect~sidades del campo" ( 2 ~) 

Nosotros en base a lo que el Plan nos menciona, 

creemos o suponemos que las actividades de asistencia técni

ca integral para la producci6n, transformaci6n y comerciali

zaci5n de los productores debe de i·~aliZ~:""::c ~imutt!inc.3J':lente 

con los de organizaci6n y capacitaci6n. La asistencia t~cni

ca debe ser permanente y sistem§tica, no de cada administra

ci6n con el objeto de asegurar el alcance econ6mico - produ; 

tivo de los proyectos que lleven a cabo los productores, 

DESARROLLO TECNOLOGICO, 

:.as medidas de apoyo al desarrollo tecnol6gico se 

dc~ti~~n a atender requerimientos t~cnicos de las diferentes 

tases del proceso general de producci6n. 

INCARURAL propone varias acciones, entre las m~s -

importantes tenemos las siguientes: 

"1. - Capacitaci6n ~specHica para el desarrollo 

(26) Idem, pAg.: 27 
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tecnol6gico, estas accioi.es cons'tituyr~n cursos específicos, 

en las area~ de: producción agrtcold, pP-cuaria, forc:ctal, -

agroinduntrial y administrativa contable. 

2.- A5esoría T~cnica Espe=ífica, P~ta as~sor1a ~~ 

desarrollará de acuerdo al apoyo técnico que demande, se m~ 

nifiesta en prácticas de campo y de laboratorio, dL1gn(!;:.i

co de problemas puntuales, etc, lo que p~rmitirS ~uc ne fo! 

talezca y complementen los conocimientos adqui':"'idos en l.1 -

capacitaci6n especíiica. 

3.- Intercambio de Experiencias en Desarrollo Tei 

nol6gico, diversas organizaciones de productores han logra

do desarrollar tecn~logias propias. 

Esto lo han logrado rescatando y mejorando prácti 

cas productivas tradicionales, adoptando y ad~cuando avan -

ces y paquetes tecnol6gicos desarrolla.dos por c1·11tros expe

rirn~n~~les y de investigaci6n o bien por haber contado con

el apoyo de t6cnicas en la soluci6n de probl•_¡uas particula

res. Con base en esta realidad se ofreceran apoyos en mate

ria de intercambio o de experiencias tecno16~icar, de lo~ 

productores mediante encuentros camp'~f>inos y adjcío11ales 

conjuntas. 



211. 

4,- Asignaci6n de recursos humanos en proyectos -

campesinos"(2~) 

El 23 de Agosto de 1985, en el Diario Oficial de -

la Pederaci6n se public6 el Reglamento rr.terior de la SARH,

en donde se di6 a conocer la creaci6n del INIFAP, con el fin 

de crear problemas de investigación agr-icola5, forestal y P! 

cuaria de manera que los estudios que realiza son para dete~ 

tar las necesidades de caoa sectvr, =e acuPrdo con lo estip~ 

lado en el Programa Nacional de Desarrollo Tecnol6gico Cien

tHico. 

Todas las dependencias de la SARH estSn comprometi 

das a apoyo al Plan Nacional de Desarrollo Rural Integral, -

acatar lo que señala en materia de investigaci6n como herra

mientas para disminuir la dependencia tecnol6gica. 

Dentro de la organizaci6n de la SARH al INIFAP, se 

le di6 el rdí1g.:; de: Ore,,.nismo Desconcentrado, esto quiere de

cir que ~'OntinGa siendo parte de la SARH, pero ya con recur

sos econ6micos, los cuales se manejaran a trav~s de un fidei 

comiso tanto para su administraci6n como para los estudios -

d~ in•cstigaci6n. 

"EL INIFAP cuenta con 2300 investigadores en el 

afio de 1990, de los cuales el' 50\ son agrícolas, 30' ¡:<.'Cuario 

(27) "La H:xlemizaci.Sn del C.am¡:o".Publicaoo por lNu\RUFAL, 1990 pá;¡: !.5 
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y ~l 20\ forestales, el grado de preparaci6n en el ámbito 

ciant~fico en que en un lS\ son doctorados en ciencias, el -

40\, son maestrias .también en ciencias y el resto son licen-~ 

ciaturas" ( 2 ~ l 

GENERACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA • 

Los Organismos encargados de esta transferencia 

tienen la importante funci6n en el desempeño de conseguir la 

los niveles de productividad en el sector moderno, la canse::, 

vaci6n de los recursos no renovables, el equilibrio ecol6gi-

co. 

El desempefio adecuado de estos organismos se ve -

obstaculizado por una serie de barreras estructurales y ope

rativas, la transferencia de tecnología se debe entender co

mo un proceso organizado, que va desde la investigaci6n has

ta la divulgaci6n y aplicaci6n de las innovaciones de los -

productores. 

INCARURAL, lo manifiesta de la siguiente manera: -

"Estas actividades han sido encomendadas a una serie de erg! 

nismos ptíblicos que dependt!n Je varicas in5t:ancias político 

administrativas y que operan con una escasa vinculaci6n en -

trP sí. En un t?Xtremo se tiene a Inc:titutos Ce la u::;..M J' C"'l 

(28) Ccr1Ul'IITAP.- Revista dd IN!FAP, Vol. U, :!Cr. .• I, ;:ái:: 10. 
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IPH, que rca!.izan investigacicnto.S básicds dE' relevancia rara 

la invl'!stigación agropo::cuaria y for~stal CCt:'iO el Centro tia -

cional de Fijaci6n d..,. Nitrógeno, el Centro Nacional de Ir.ge

nieria Gen~tica ;• el Centro de Biotecnologia, asi como varios 

Departamento~ del Col~~io y de Postgraduados y cuatro de los 

Institutos disciplinarios dt•l INIFAPtt.- ''En cuanta a la in -

V'23tig.J.=!6~, la mf\yor parte :::orresponde al INIFAP. La multi

plicaci6n y distribución de las semillas es.ta asignado a 

PRONASE .. la funci6n de validación y transferencia integral,

con apoyo de FIRCO". 

"r.n t'l proceso de innovaci6n concurren también - -

aunque en forma difusa e intermitente las escuelas superio -

res y t~cnicas de agricultura. Sin embargo su labor de inve! 

tigaci6n es ~scasa y cuando esta se dá, su relevancia para -

la problemStica rural es poca. 

Asi mismo •u contribuci6n a la formaci6n de ~s 

para l~ =~P~~it~r.i5n d~ productores, y la ge~eración de -

transferencia de t6cnología es inconsistente, debido a la 

adopci6n de currículos disP.ñados para otras condicior.es s~ 

cio-econ6mica~~ 

En la actualidad los organismos ccn re3ponsabili -

dad ~n la gen~ración y transf•rPncia d~ tecno!og~a, le~os de 

constituir un sist~ma coher("'nti? fonn;¡11 un ::onglo~r·:-ado .;ue -
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persigue objetivos didmbolos"(2?) 

Nuestro punto de vista es el siguiente: 

Consideramos que el INIFAP deberá reforzar la cal~ 

dad de sus investigaciones, de su área socio-econ6mica y de 

su enfoque de lnvestiguci6n, sobre todo en algunos Estados -

de la República. 

La estrecha vinculaci6n entre los organismos a los 

que hemos hecho alusi6n junto con los productoreh rurale~, -

~s una condición necesaria e indispensable, pero no suficien 

te, sobre todo para inducir al cambio técnico que requiere -

el agro para alcanzar niveles de competitividad. 

A este respecto, la pol!ticü de precios para reca

pitalizar a las unidad~s de producción, habrán de crear el -

ambiente propicio, sano, claro y transparente que albergue -

la innovaci6n tecnol6gica. 

Las acciones tomadas en administraciones pasadas 

no hd sido la apropiada, ya que la vinculaci6n entre la in -

vestigaci6n y los productores no ha sido suficiente. Así 

mismo, la organizaci6n.de los mismos ha sido inadecuada y 

d~sigu.:Ú, por lu que no ha sido por;ible ser todo lo eficaz -

(291"1..ineamiento Pare La Hodemizacion drl c...ir.¡.o". Públioacl:l ¡.or e::;..RUAAL. 
1990, HExico, p.!g: 44 
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que debiera ser. 

La capacitación del producto~ agrícota es parte 

del éxito para obt~ner buena producci6n de ali.ner.tos hát:icos. 

La. investigaci6n agr~cola no s~ jusLifica ~i ~us r~~ultaJos

no se dan a conocer a los principales actores de la produc -

ci6n que son los agricultvr~5. 

En conclusi6n, las institucionP.s investigan~.·~:capa:.. 

citan, pone al alcance imvlementos, insumos; el camp~sino 

produce y el pueblo se alimenta. 
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CONCLUS O N E S 

1.- El ~roblema agrdrio en sus inicios tuvo por otje:o desin 

tegrar los latifundios y do~ar de tierrds a lo5 nficleos

asrarios, así como el de confirmar y titular a los pue -

blos con bient..•s comunales que los ventan poseyendo de 

hecho, aunqul.! a Vt!Ct::S con títulos que requerían de su e!_ 

tudio. 

2.- La política aeraria se entiende como el objetivo y prop2 

sito de los Gohiernos y que consiste en reglamentar la -

actividad del campo, con la finalidad de alcanzar metas 

para darle vigor al ejido, fomento y respeto a la peque

ila propiedad. 

3.- La Lecislación Agraria, como su nombre lo indica, consi! 

te en el.:ihorar t..~:/es, Rcr,lamentos, a partir del artículo 

27 Constitucir.n3l y las Leyes Reglamentarias, como la 

Ley Forestal, Ley de Fomónto Agropecuario; para que los 

pueblo~ campc~inos tengan su patrimonio para su desarro-

llo. 

4.- La S~cretar!a de la Reforma Agraria en su origen tuvo su 

anteceidente en la Comisión tiaciona! Agraria, posterior -
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mente en el Departamento Aut6nomo Agrario, y después en -

el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonizaci5n, y que 

de acuerdo con el art~culo 27 Constitucional, es la DepeE 

dencia Directa del Ejecutivo Federal encargada de la apli 

caci5n de las Leyes Agrarias y de su Ejecuci5n. 

S.- La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, tie

ne como encomienda aplicar la Ley Agraria para organizar

el ejido a los núcleos agrarios con bienes comunales y a 

la Pequefia Propiedad, con el fin de organizar en forma 

adecuada la explotaci5n del campo. 

6.- La Secretaria de Programaci5n y Presupuesto, en los térmi 

nos de la Ley Orgánica de la Administraci5n Pública Fede

ral tiene por objeto en el aspecto agrario el de vigilar

y controlar los presupuestos para desarrollar los progra

mas del agro mexicano. 

7.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecolog{a tiene como 

finalidad, de acuerdo con la citada Ley, el de velar por 

la conservaci6n de los recursos agropecuarios, a fin de -

que no se deterioren las tierras, las aguas, los montes -

que estan en poder de los ejidatarios, comuneros y peGue

fios propietarios. 



218 

8.- En los términos del artrculo 10 de la Ley de Reforma 

Agraria 1 la Secretaría de la Reforma Agraria tiene como 

objetivo titular a los ejidos, comunidades y ejidatarios 

a través de la~ resoluciones prc~idcncieles, de sus bi! 

nes agrarios, as1 como propiciar la tranquilidad en ~l 

campo para la mejor explotaci6n de sus recursos agrope

cuariO~, todo le cual se rPfuerza por lo dispuesto ~n -

la Ley Orgánica de la Administraci6n Pública Federal. 

9.- A la Secretar!a de Agricultura y Recursos Hidráulicos -

en los términos del art~culo 11 de la Ley de Reforma 

Agraria y su correlativo en la Ley Orgánica de la Admi

nistraci6n Pública Pederal se le tiene encomendada ade

más determinar los medios técnicos adecuados para el f~ 

mento y mejor aprovechamiento d~ los recursos del campo, 

formulando programas agrícolas de carácter nacional, 

regional, zonal¡ para darle el mejor aprovechamiento de 

los recursos agropecuarios. 

10.- Por lo que toea a la Secretar~a de la Reforma Agraria -

en la trayectoria para la moderr.izaci6n del campo se 

han creado brigadas con personal técnico y adr.linistra~i 

vo a fin dl· íiniq1.1itar le!; conflictc-s ror ~urPrposici6n 

de linderos, planos y terrenos en conflict0 ~ntr~ lor. -

ejidos, comuni<ladcs y pequ~f:as rroricdaCe~, les cuale~ 
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han venido trabajando en forma intensa; trámites que en 

Última instancia terminan en una resoluci6n o acuerdo -

presidencial cuando es necesario. 

11.- Ciertamente que se han constiturdo las brigadas de per

sonal técnico en diversas ramas de la Secretaría de la 

Reforma Agraria que vienen trabajando en forma amplia y 

decisiva, lo que se demuestta con la gran cantidad de -

Cer~ific~d0s <lP Tn~fcctabilidad a los pequeños propiet~ 

rios, así como en el ~aso de ejidos se han expedido - -

innumerables Certificados de Derechos Agrarios e Ejida

tarios y Comuneros por el actual régimen gubernamental

para terminar con los conflictos de Tenencia de la Tie

rra; as! como la Secretaría de Agricultura y Recursos -

Hidráulicos ha enviado más personal al campo para acti

var la planif icaci6n y programas de ª?rovechamiento de 

recursos agropecuarios. 

12 .- La moderniz.<11.)Í~r, del ~g:r':' !!l.e1,.dc ... no se entiene como la -

innovación y rccstructuraci6n de leyes, así como de 

otras, para establecer en forma adecuada en primer lugar 

la Tenencia de la Tierra, asegurando d todos lo!> ::.Jcl•xis 

agr~ric~ en ~us respectivas tierras, solucionando los 

pro~lemas a nivel de pueblos sus colindancias p~ra fre

ciaar superficies y linrleros. 
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13.- TambiEn la modernizaci6n del campo se entiende en esta

blecer el Plan Nacional de Desarrollo µara la mejor ex

plotaci6n de los t•ecurGoG agropecuarios, pr,~viamente 

que los ejidos, comunidades, estén·perfectamente desli~ 

dadas, con sus respectivos títulos a fin de que de pla

no se dediquen a trabajar la tierra. 

14.- Otro concepto de entender la modernizaci6n del agro me

xicano consiste desde luego en buscar mejores formas de 

organizar al ejidatario y el comunero para el aprovech~ 

miento de sus recursos, eliminando cultivos tradiciona

les y monocultivos, variando nuevos tipos dr estos, con 

una técnica adecuada. 
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