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Actualmente, uno de los objetivos fundamentales en -
la estrategia del desarrollo rural, es el de perfeccionar -
una forma de organización jurídica que permita agrupar em
presarialmente a productores agropecuarios, sin considerar
su calidad por razones de tenencia de la tierra, que permi
ta colectivizar no títulos de propiedad o de posesión, sino 
funciones y factores econ6micos. Ya que lo que le hace fal
ta a la refBrma agraria mexicana, se trate de ejidatarios o 
de auténticos propietarios 1 es organización empresarial; la 
creación de grandes medianas v pequeñas unidades de explota - -
ción, pero sin actos de simulación que propicien nuevas far 
mas de concentración de riqueza o sirvan para explotar a los • 
que en este momento y tamb:~én antes ya han sido y están -.
siendo totalmente explotados, en el estado actual del sec
tor agropecuario, unido ésto a los serios problemas de la -
estruc:::tura agraria y al empleo de herramientas de política
obsoletas, se viene frenando una redistribuci6n del ingreso 
agropecuario, pues constituye el más serio obstáculo a la -
ampliación del mercado interno, prerrequisito para un desa
rrollo más acelerado de los restantes sectores de la econo
mía mexicana n 

La presente tésis he querido desarrollarla en el se
guiente orden: Primeramente y en forma general presento un
"Panorama de la cuestión agraria en México", en el que se -
analiza la situación actual de la Reforma Agraria, tratando 
de ser lo más imparcialmente po.sible, ya que la bibliogra
fía existente e::J de1í.asiado vasta y también muy ambigua, -¡--. 
pues debemos tener en cuenta que la historia generalmente -' 
la escriben los vencedores. En el mismo capítulo doy una r~ 
lación de la legislad.ón complementaria de la Ley Federal -
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de Reforma Agraria y un pequeño comentario de cada una de -
las leyes y rep1.amentos que se presentan, para entrar a ha
cer un exámen de foé3 artículos que la Ley Federal de Refor
ma Agraria ha destinado al desarrollo y la rehabilitaci6n -
del agro, a través del Consejo Nacional de Desarrollo Agra
rio que la misma L.ey propone, siendo este Consejo el tema -
principal de mi tés is. 

En el segundo Capítulo, diagnostico y trato de mos
trar los principales problemas que plantea la planificaci6n 
del desarrollo agropecuario haciendo notar la necesidad ver 
dadera de una organizaci6n para el mismo desarrollo agrope
cuario, desarrollo que sfüo a través de institutos y orga~ 

nismos que el mismo Estado cree, corno el Consejo Nacional -
de Desarrollo Agrario, podrá resolver "La planificaci6n -
agraria en la RepL'iblica f\/Gxicana". 

Con el nombre de "Principales organismos con los que 
se coordinará el Consejo Nac:i.onal de Desarrollo Agrario", -
se analizan las funciones que tienen J.os diferentes organi~ 
mas e institutos que actualmente existen y el hecho de que
se pierden muchos esfuerzos y recursos por la duplicidad de 
funciones que existen en tales organismos e institutos par
la falta de coordinaci6n. 

Ahora bien, la creación de un instituto de tal enver 
gatiura como lo es el Consejo Nacional ele Desarrollo Agrario, 
necesita del mayor esfuerzo nacional hasta ahora realizado
para que no peque y caiga en el burocratismo como tantos -
otros organismos e inst:Ltutos ya creados, siendo ésto moti
vo por lo que la Ley Federal de Reforma Agraria af:i.rma que
integrarán al consejo profesionistas y técnicos de diferen
tes especialidades que sean representantr:Js de organizacio-. -
nes de obreros, asociaciones, colegios, instituciones de -
cultura y cámaras de comercio e industria, y su funci6n se-



rá consultiva y de cooperaci6n en la acci6n social y econó
mica que el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización 
realice en materia de rehabilitaci6n y promoci6n en los eji 
dos, comunidades y nuevos centros de población, y bien, ad~ 
más se dice en la Ley Federal de Reforma Agraria que se or
ganizará de acuerdo con lo que disponga el reglamento res
pectivo que para el efecto se expida, por lo que en esta t! 
sis propongo y discuto la vaguedad del artículo 478 de la -
referida Ley, pues como ya se dij o es necesaria la creacHin 
de un instituto de esta naturaleza, pero no podrá estar co!!:! 
puesto por las personas físicas y morales propuestas en la
Ley sin antes haber realizado un estudio verdaderamente ex
haustivo de quienes son los repre.sent.:intes de esas organiz~ 
ciones, colegir:Js, asociaciones, etc., quienes actualmente -
tienen intereses políticos, econ6micos, sociales y jur:!di
cos diferentes a los que tienen los que integran la clase -
más desposeida de México. 

Finalmente lanzo mi caballo de espadas, presentando
un proyecto de Reglamento para el Consejo Nacional de Desa
rrollo Agrario, proyecto que para que funcione en toda su-
amplitud, es necesario crearle las condiciones y circunsta.!:! 
cias que el mismo tiene menester, pues es el espíritu demo
crático de la Ley Federal de Reforma Agraria el que me hace 
pensar que un proyecto de esta naturaleza puede lograr la -
organización y adn la participaci6n directa. de los campesi
nos y pequeños propietarios en la decisi6n y soluci6n de -
sus ·propios problemas que en dltima instancia son de toda -
la ciudadanía en pro de la solidaridad social, a través de
la participación popular. 

ANTONIO REYES CORTES. 
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de la Reforma Agrariao· 

.. Aún cuando en el transcurso de los últimos cincuenta 
años se ha venido escribiendo sobre las ventajas del proce
so revolucionario de 1910, y aún cuando se puede señalar -
que éste es uno de los temas más conocidos y tratados, en -
la mayor parte de los casos, se han hecho enfoques de carác 
ter apologético, tratando de mostrar, en cualquier forma y
a como de lugar, el carácter positivo que tiene la Reforma
Agraria en México, atribuyéndole inumerables consecuencias
favorables para nuestro desarrollo. En otros casos, los tr~ 
bajos que se han escrito, tienen la tendencia a menospre
ciar el impacto que la Reforma Agraria ha tenido en el des~ 
rrollo económico de Méxic9 culpándola de todos los males ~ 
que aquejan a la agricultura y muchas veces al país. Lo -
cierto es que en mi opinión sí tuvo y está teniendo efectos 
positivos, aunque no en el grado que se le quiere atribuir. 

La Reforma Agraria en México no ha sido un acto de -
política a corto plazo, sino más bien un proceso social de
larga duración que está en marcha. Las estructuras agrarias 
prerrevolucionarias fueron reformadas, sobre todo en lo que 
se refiere a los sistemas de tenencia de la tierra y las e~ 
tructuras sociales del campo, pero la meta de la Reforma -
Agraria en México tiene también otro aspecto y éste es el -
de entregar la tierra a los campes:i.nos que carecen de ella¡ 
debido al crecimiento demográfico, esta meta ha sido cumpl~ 
da a medias y es en este sentido que se puede hablar aún de 
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la vigencia actual de la Reforma Agraria. Más el término -
mismo se presta a confusiones, No se trata ya en la actual~ 
dad, de reformar una estructura agraria anquilosada y supe.;.;. 
rada como la de antaño, sino más bien de llevar adelante -
una política agraria adecuada a las necesidades actuales de 
nuestro desarrollo económico, social y político, ajustada a 
los problemas que la nueva estructura de la tenencia de la
tierra ha producido. Los gobernantes se han dado cuenta que 
con la simple entrega de la tierra a los campesinos no se -
resuelven los problemas del campo: desde hace algunos años
se habla de una "reforma" a la Reforma Agraria, o de la Re
forma Agraria Integral que abarque no sólo el problema de -
la distribuci6n y tenencia de la tierra, sino de otros as
pectos, como el cn~dito, la educaci6n agrícola, etc. 

En casi todos los países en desarrollo y en algunos
de los ya desarrollados, se ha considerado necesaria y nor
mal la intervención del Gobierno en los asuntos econ6micos, 
principalmente en los asuntos agropecuarios. Asf en los pa.f 
ses de Asia, Africa y América Latina, la planeación económ,;h 
ca se basa en principios propios de sus necesidades, pero -
la tendencia general es que el Gobierno acepte la responsa
bilidad de determinar los objetivos más amplios, la propor
ción y el contenido del desarrollo general de la economía y 
la distribución de los beneficios, 

También se ha escrito mucho sobre el lugar que ocupa 
la agricultura en el proceso del crecimiento económico en -
general, estudiándose los elementos de la política agraria
y la política agrícola, la estabilización de precios, el C,!2. 
mercio, el cr~dito, la política fiscal, la reforma agraria, 
el mejoramiento de la distribución, las investigaciones y -

los servicios de extensión, etc., sin embargo, el proceso -
real de la creación de un programa nacional de desarrollo -



para la agricultura en general, y los princ:i.pios para esta
blecer un patrón óptimo de gastos p~blicos en ese campo, no 
se han dilucidado muy bien en los trabajos de los estudio.:.._ 
sos y del gobierno mismo. 

A diferencia de las reformas agrarias más recientes
en diversos paises en proceso de desarrollo, la que naci6 -
de la Revolución Mexicana no tenia desde su inicio un pro
grama definido, ni lineamientos claramente establecidos. ~ 
Aunque es indudable que los lideres agrariatas y los gober
nantes que se fueron turnando en el poder durante la época
revolucionaria estaban animados de propósitos de justicia -
social. Las preocupaciones contemporáneas por el aumento -
del ingreso per-cápita de la población y por el ritmo de -
crecimiento de la economía como un todo apareciendo esporá
dicamente en los pronunciamientos de la Epoca, fueron toma.!:. 
do cuerpo varias décadas después de haberse iniciado la Re
forma Agraria Mexicana. 

Los constituyentes que redactaron el articulo 27 ~ 
Constitucional temían, justificadamente, que en una econo
mía de mercado, en que la tendencia natural es hacia la co.!l 
centración de la propiedad territorial, el peón recién lib~ 
rada, de bajo nivel cultural y técnico no tardaría en per-
der nuevamente su propiedad ante las presiones de un siste
ma de libre empresa, Este no era un temor vano, ya que du
rante los cincuenta años anteriores a la Revolución era és
to justamente lo que hab1a acontecidoª Por tanto fué insti
tuido el sistema ejidal, mediante el cual el campesino recl 
biria una parcela, para su usufructo individual, de un te
rreno colectivo, llamado ejido; que el Gobierno le entrega
ba a una comunidad de campesinosº La parcela ejidal o uni-
dad mí~ima de dotación no es una verdadera propiedad priva
da, pues no puede ser legalmente comprada, vendida, alquil~ 
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da, arrendada, hipotecada, o enajenada de cualquier otra ~ 
forma, pues es propiedad de la Naci6n y se otorgan a un con 

. -
·junto de ejidatarios, quienes en conjunto poseen al Ejido. 

Dado que la mayor parte de la tierra cultivable del
país se encontraba en manos de unos cuantos particulares, -
el reparto de tierras a los campesinos tuvo que afectar la
propiedad latifundista. Es así como la mayor parte de la ~ 
tierra repartida en los últimos cincuenta años proviene de
la afectación de las haciendas. La Ley Federal de Reforma -
Agraria establece las diversas modalidades de afectaci6n de 
las grandes propiedades, y al mismo tiempo garantiza la -
existencia de la pequeña propiedad, que no puede ser objeto 
de reparto agrario. Como consecuencia de ~sto, la gran ha-
ciencia ha ido desapareciendo paulatinamente del campo mexi
cano, distribuy~ndose sus tierras entre los peones y las c.s 
munidades campesinas limítrofes. En otros casos fue posible 
para el hacendado conservar el núcleo de su latifundio, aho 
ra transformada en "pequeña propiedad", en otros casos, las 
haciendas fueron transformadas en un conjunto de ejidos co
lectivos. 

Conviene agregar sin embargo, que la Naci6n se reser; 
va la propiedad original de la tierra y que toda propiedad
pri vada puede ser a-Pectada para dotaciones y expropiada por 
causa de utilidad p\jblica. En Censo Agrícola de 1970(~) ~irid,! 
ca que en ese año el total de la población econ&nicamente -
activa dedicada a las actividades agropecuarias, era del º!:. 
den de 5 millones, y apenas un rnill6n y medio, era de ejid~ 
tarios. En consecuencia, la mayor parte de la poblaci6n --
agricola -económicamente activa- de M~xico vive bajo el ~-

1.- Secretaría de Industria y Comercio. flNUARIO ESTADISTICO 
COMPENDIADO CE 19700 
DIRECCION GENERAL CE ESTADISTICA. tvEXICO. 



podemos en tres puntos: 

1. El reparto de la tierra en M~xico obedeci6 sobre 
todo a razones de orden político, sin tomar en considera~ 
ci6n los factores econ6micos y sociales que afectan al cam
pes ino mexicano desde hace mucho tiempo, por este motivo ~ 
los legisladores y gobernantes han estado empeñados en end.§. 
rezar inju.stic:i:as sociales y en dar solución a presiones P.9,. 
líticas, que en constituir unidades 6ptimas de explotaci6n
agropecuaria, Esta tendencia marca profundamente el escaso
desarrollo de la agricultura mexicana de los ~ltimos años y 
ha contribuido a la creaci6n de nuevos y graves problemas -
nacionales. 

2. La base de la Reforma Agraria ha sido la afecta
ci6n de los latifundios, es decir, que para satisfacer las
necesidades de la poblaci6n campesina, han sido afectados -
los bienes y la riqueza de una clase social dominante que -
derivaba su poder de la propiedad de la tierra. Ha sido so
lamente en años recientes que una parte creciente de las ~ 
tierras entregadas a los campesinos se localizan en terre~ 
nos baldíos. La afectación de los latifundios en beneficio
de la poblaci6n campesina tuvo principalmente dos consecuen 
cias: a).- La destrucción de un gran n~mero de unidades ec~ 
nómicas de producci6n y la insuficiente eficiencia de otras, 
cuyos dueños, ante el temor de ser afectados, se desintere
saron durante muchos años de la producci6n agropecuaria, y
b) .- El rompimiento de la base del poder político y econ6mi -co de la clase dominante tradicional. Esta segunda canse~ 
cuencia ha sido de importancia capital para el ulterior de
sarrollo del pa:ts, porque ha significado de hecho, una com
pleta transformación de las estructuras sociales. 



'· 3 .'- Al crear al ejido, los responsables de la Refor
ma Agraria en M~xico, procuraron aunque solo parcialmente,
darle al problema agrario una soluci6n comunal más que indi -vidual. El ejido es una comunidad de campesinos que usufrus 
tua.,. generalmente en forma individual cada integrante del - · 
ejido, tierra que es entregada en forma colectiva. Desde el 
inicio de la Reforma Agraria se plantearon soluciones neta
mente colectivas al problema del campo, que en algunos ca
sos llegaron a concretizarse~ Pero en todo caso, hubo siem
pre coincidencia entre los gobernantes e id86logos de la R:;:, 
forma Agraria~ de que la solución a estos problemas no po
día .. ser simplemente individual, pues no basta entregar un -
lote de tierras a un n6mero determinado de agricultores Pª!: 
ticulares para que se solucione. Esta orientaci6n comunita
ria -más que colectivista- de la Reforma Agraria Mexicana,
no ha tenido un camino fácil en una economía capitalista y
se ha enfrentado con problemas de creciente gravedadu As!.,
mientras que algunos autores consideran al ejido como ~nica 
salida para M~xico, otros lo consideran como un callejón -
sin salida(2)Tambi~n ~fata orientaci6n socializante de la Re
forma Agraria ha respondido esencialmente a criterios socia 
les, políticos, más no econ6micos. 

Algunos problemas del sector Ejidal 

Se considera por lo com6n, que la creaci6n del ejido 
es la conquista m~s relevante de la Reforma Agraria, que no 
solamente constituye una solución a la falta de tierras en
tre los campesinos, sino sobre todo por ser una institución 
social que ha permitido en gran medida satisfacer los anhe
los de justicia social de pueblo y gobernantes y por const2; 
tuir en potencia la base misma de una forma más justa y tal 
vez más eficiente de producción económica; la producción --
2 .- P'aiacios~sie-;:r~,-M~rgarita: '6rI98n-y-Evo'iuci~n-d~l-P;O: 

blema Agrario en M~xico. 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA CE NEXICO. 1968. P• 76. 
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cooperativa y/ o colectiva. 

Señalar~ en seguida algunos de los principales pro-
blemas a que se ha enfrentado este sistema de tenencia de -
la tierra: 

1.- El tamaño de las parcelas. Para satisfacer las -
necesidades de la poblaci6n campesina, mediante la dotaci6n 
o restituci6n de tierras a las comunidades, los gobernantes 
descuidaron la necesidad de constituir unidades agr!colas -
viables desde el punto de vista econ6mico~ El tamaño de la
parcela ejidal o unidad mínima de dotaci6n señalado en la -
actual Ley Federal de Reforma Agraria (3), fué modificado a 
lo largo de los años, siempre en direcci6n a su ampliaci6n, 
Actualmente se establece que la parcela ejidal individual -
debe ser de 10 hectáreas de tierra de riego,20 hect~reas de. 
tierra de temporal o 40 hectáreas de tierras para agostade
ro. Sin embargo, debido principalmente a que las principa~ 
les disposiciones al respecto, bajo las cuales muchos eji~ 
dos recibieron sus tierras, señalaban superficies menores,
y tambi~n a que la poblaci6n de los ejidos ha ido creciendo, 
conduciendo ~sto al fraccionamiento de las parcelas ejida~ 
les, por lo que la mayor parte de las parcelas tienen en la 
actualidad un promedio de tierra de labor de cinco hectá~ 
reas. Pero debemos de reconocer que existen grandes diferen 
cias entre los ejidos que existen actualmente~ Significando 
~sto de hecho, que la gran mayoría de los ejidatarios son -
minif undistas., 

2.- La seguridad en la tenencia de la tierra~ La par, 
cela ejidal no constituye una verdadera propiedad, y es ~s
ta la raz6n, segdn la cual algunos estudiosos (4) 1 por la -------------------------------
3.- Ley Federal de Reforma Agraria. Edit. Pordia, S. A. 1971 

tvEXICO. 
4,- Stavenhagen, RodoJ.fo. La Reforma Agraria en M~xico, Edl:, 

torial: Siglo XXI, 1970. pp 99 y ss, 
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que muchos ejidatarios no realizan inversiones de capital y 

beneficio en sus parcelas, conservando un nivel tecnol6gico 
atrasado. En algunos ejidos, el comisariado ejidal tiene fa· -cultad para resdistribuir anualmente las parcelas entre sus 
miembros, practica que también desalienta la inversi6n pri~ · 
vada. Por o:bra parte 5 no cabe duda que la t.endencia a la -
concentraci6n y acaparamiento de. tierras por parte de gran
des propietarios y especuladores rurales, es manifiesta. El 
problema de la inseguridad en la tenencia de la tierra se ~ 
va agravando por la frecuente demora en los tr~mites ofici~ 
les para la constituci!'.5n de los 13jidos. En ocasiones· pasan
varios años entre la fecha de la solicitud de Dotaci6n, la
decisi6n gubernamental al respecto y finalmente la entrega
da la tierra. El proceso legal es lento, oneroso y plagado
de irregularidades que son perjudiciales al ejidatario. 

3u- El cn~dito a los ejidatarios. Existen bancos ofJ;; 
ciales como el Banco Nacional de Cr~dito Ejidal, Banco Na-
cional de Crédito Agrícola, Banco Nacional Agropecuario~ -
así como diversos bancos privados que ya empiezan a operar
en el campo. El Banco Nacional de Cr~dito Ejidal, atiende -
a una mínima parte de los ejidatarios del país; el n6mero -
que reciben cr~dito de este Banco tiende a a disminuir, ha
biendo sido del 3rY/o de todos los ejidatarios de 1936 (fecha 
en que fué creado el Banco Nacional en sustituci6n de va--:... 
rios bancos ejidales regionales), del 16 °/o en 1940 y del -
14 ~ en 1960 1 para que solamente haya sido del 10 °/o en ~ 
1970 (5) 8 Los ejidatarios .que no e~H.n en la esfera de ac
ci6n del Banco Nacional de Crédito Ejidal, tienden a reci
bir crédito de los habilitadores particulares (bancos priva 
dos en algunos casos) , a quienes venden sus cosechas a pre: 
cios determinados o bien, a prestamistas locales, a tasas -
de interés usurario. También se ha dicho que la banca priva-
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.da no refacciona a los ejidos por no poder disponer de la -
tierra en garantía, a6n cuando incipientemente, se empieza
ª considerar, a los ejidatarios como sujetos de crédito. El 
problema del cr~dito ejidal es m~s grave entre los ejidata
rios que m~s lo necesiten, los .dem~s baja productividad, 
que se dedican a la agricultura de subsistencia. 

4.- Los ejidos colectivos,. "Hacienda sin hacendados", 
fue una consigna revolucionaria que acompañ6 los primeros -
años de la Reforma Agraria, significando la conveniencia de 
constituir grandes unidades económicas de explotaci6n, man
teniendo en lo posible los límites y la organización admi-:
nistrativa de la hacienda afectada, mismas que deberían ser 
trabajadas en forma colectiva por los trabajadores benefi~ 
ciados por el reparto agrario. Desde 1923 se tomaron medí_:_ 
das gubernamentales para crear ejidos colectivos, pol!tica
que robusteci6se durante la administraci6n del Presidente -
Lázaro Cárdenas (en el sexenio 1934 a 1940)0 Esta forma de
organizaci6n fut1 establecida en ~reas de cultivos corrercia
les -algodón en el Norte, arroz en el centro y henequ~n en
la Penfnsula de Yucatán-, pero el nCimero de ejidos nunca -
llegt5 al millar. "El ejido colectivo demostra ser una inst_:b 
tucil'.5n de gran dinamismo econ6mico y en los primeros años -
despu~s de su constituci6n, los eji.cios colectivos, con apo
yo del Banco Ejidal y de las autoridades agrarias tuvieron
indUdables ~xitos en lo que se refiere a la producci6n, el
ingreso y la distribuci.6n equitativa del mismo"(6) 0 Sin em
bargo a partir de 194Ds diversos intereses y fuerzas polft_:b 
cas inclusive en el seno del Gobierno se coludieron para -
frenar su desarrollo y deformar sus propositosB 

Actualmente. la organizaci~n ejidal colectiv~ empieza. 
o --------------------------- __ ,_ -

6.- Eckistein, Salomón., El ejido colectivo en ~xico. 1969., 
Fondo de Cultura Econt'5micau ~XICO., pp, 38 y ss., 



a decaer, no porque haya demostrado ser un fracaso, sino 
por la incompatibilidad que existe entre la forma de organi -zaci6n colectiva de trabajo y el r~gimen capitalista que im 
pera en el pa:1'.s. Cuando Ren~ Dumont, ( 7) nos habla de que 1-; 
Reforma Agraria en M~xico ha sido saboteada por el poder pCt 

' -blico, se est.á refiriendo de hecho a una contradicci,6n cada 
vez más aguda entre los intereses privados y colectivos en
el agro mexicano. El principal obstáculo de la Reforma Agr~ 
ria Mexicana es que en su desarrollo ha tenido que reflejar 
·necesariamente el car~cter de la propia Revolucit1n Mexicana, 
realizada por los campesinos y usufructuada en gran medida, 
por la nueva burguesía surgida de sus filase 

5.- Problemas del Sector Privado. En efecto, salvo -
en raras ocasiones de una horticultura altamente productiva, 
la agricultura que se practica en estos predios es de menos 
de cinco hect~reas y de baja productividad. Pues muchos de
estos propietarios no tienen de hecho más que una o dos hec -táreas, y a veces a~n menos~ El mínifundismo en el Sector -
Privado, es uno de los graves problemas de la agricultura -
mexicana, y su situaci.t1n tiende a agravarse, por lo que se
advierte en este sector con mayor intensidad el desempleo y 

el subempleo rural, ya que muchos minifundistas tienen que
dedicarse a otras actividades para complementar sus ingre
sos. En ocasiones, se enganchan jornale~os o peones en fin
cas grandes o, se dedican al pequeño comercio o a las arte~ 
san!as, o emigran por temporadas para trabajar en las plan
taciones e inclusive en los Estados Unidos de Norteam~rica, 
como braceros. Hay zonas en el centro de la Rep~blica Mexi
cana -que es la regi6n de mayor presi6n demográfica-, en -
que la atomizacit1n de la propiedad ha llegado a tal grado -

-----------------------------~ 
7.- Dumont, Ren~o 



que las propiedades se miden por metros· o surcos, m~s no -
por hectfil'eas11 Por lo que es obvio que el minifundista no
tiene posibilidades de mejorar su producc~6n, de introducir 
mejoras o innovaciones tecnol6gicas en su propiedad, pues ~ 
la mayoría de los minifundistas vive en un nivel de subsis
tenciae Tampoco tienen acceso al cr~dito oficial,y muy ra-.
ras veces al de la banca privada, 

Se han planteado como soluciones la consolidaci6n de
propiedades dispersas, el tamaño m:!nimo de una explotaci.6n
agricola, la transferencia de excedentes de poblac~6n a zo
nas de baja densidad demográfica, etc,, pero hasta ahora no 
existe una política verdaderamente coherente que se enfren
te a este problemao 

Los dos grandes problemas actuales de la propiedad -
privada en M~xico son los que acabo de mencionar; el ;~ - -
creciente minifundio,· por un. lado, que implica bajos in. -gresos en la poblaci6n campesina, baja productividad de la-
agricultura y la prevalencia del desempleo disfrazado, es -
decir, un problema a la vez que econé5mico social, y por la
otra, el neolatifundismo que significa sobre todo un proble -ma social y políticos ya que representa la negaci6n de los-
ideales mismos de la Reforma Agraria en su concepci6n verda 
deramente revolucionaria. 

60- Las clases sociales en el campo. La estructura ~ 
de clases y la estratificación en el campo se han hecho m~s 
complejas a raíz de la Reforma Agraria. Antes de la Revolu
ci6n Mexicana de 1910, no mediaba entre los hacendados y ~ 

los peones ningdn estrato intermedio~ y estas dos grandes -
clases sociales estaban relativamente indif érenciadas a la
vez que muy polarizadas en la estructura socialº En la ac
tualidad el cuadro se ha complicado, y se encuentran diver-



sos estratos y/o clases sociales en la estruotura agraria,-
• pues tenemos a: 

a).- Los ejidatarios, produoto de la Reforma Agraria, 
beneficiados con el reparto agrariQ 5 a quien se le puede ~ 
considerar como un elemento revolucionario en el campo mexi 
cano por su origen y trayectoria, más que por su situaci6n
actual, y si agregamos la visi6n paternalista del Estado CE 
mo 11 patr6n", y el gr<ado elevado de centralismo y autorita--, 
rismo que el Gobienro ha asumido 9 vemos que se ha vuelto ~ · 
más dependiente de los poderes p6blicos, demostrando menos
iniciativa y dinamismo que el sector privado. El Estado pa-; 
ternalista, en vez de estimular y fomentar la iniciativa C,2 
¡ectiva y las organizaciones colectivas campesinas ejidales 
tiende a encuadrar su desarrollo en formas de control polí
tico y econ6mico que le sirven de apoyo. En el sector eji~ 
dal existen las bases objetivas para una acci6n política y
econ6mica organizada¡ la tierra es propiedad comunal 5 los -
asuntos locales deben ser tratados, por ley, a trav~s de so -ciedades locales de crédito ejidal y de los comisariados -
ejidales. Pero por ello mismo; por su gran potencial econó
mico y político~ los ejidatarios son rigurosamente control~ 
dos por los organismos burscráticos y por laq, organizacionGs 
campesinas ligadas al Gobiernov 

A diferencia de otras clases sociales campesinas,;el 
ejidatario no se encuentra en una situaci6n estructural de~ 
oposici~n a ellas, sino que frente al ejidatario el Estado
es todopoderoso; y si bien puede ser el aliado más firme, -
tambi~n puede ser el obstáculo más grandes para la realiza
ci6n de sus aspiraciones; pero nunca ha sido neutral. 

b)o- Los minifundistas. El tamaño exacto de la uni
dad que posee un minifundista, varía de regi6n a regi6n, ~~ 
to de acuerdo con las condiciones climatol6gicas, hidrol6gi -cas y orográficas que subsistan~ La mayor!a de los propiet~ 



rios de una cantidad de cinco hect.&éas ( 8) y menos, son mi -nifundistas, aunque en algunas regiones, tambi~n propieda~ 
des mayores tendrán~ sin duda 1 las mismas características -
ocupacionales que una unidad de cinco hect.~reas. Por lo que 
tambi~n los minifundistas son producto si bi~n involuntario, 
de la Reforma Agraria; un resultado no previsto e inevita~ 
ble del reparto de la tierra, y no estando ligado al Estado, 
bien poco es lo que puede esperar de ~l, pero sus intereses 
y los del ejidatario se complementan en lo que se refiere a 
la defensa de los precios agrícolas al nivel de la produc~ 
ci6n y a la obtenci6n de cr~dito baratoe Esta clase campesl 
na se encuentra estrechamente vinculada a un burguesía'ru~ 
ral cada vez ~~s poderosa Ys su poder, no deriva de la pro
piedad de la tierra~ sino del control monopolitico del ca-

. marcio, de la distribuci6n de bienes y servicios y del po-
der pollj;ico, 

c).- Los propietarios de unidades familiaresa Para -
caracterizar a esta clase social rural, se ha tomado infor-· 
maci6n relativa al tamaño de las propiedades a nivel nacio
nal y se advierte que aproximadamente 200,000 propiedades,- · 
tienen una superficie aproximada de cinco a veinticinco hes 
t~reas cada una. Por lo que estas propiedades, son algo m~s 
que minifundios, sin llegar a ser unidades agríc?olas pr6spe. -ras y productivas·en alto grado. El supuesto es que se tra-
ta de explotaciones familiares -con la reserva que impone -
la calidad de las tierras y el clima de cada regi6n-, para
proporcionar ocupaci6n plena a los adultos de una f amilia,7 , 
y tal vez con la ayuda ele mano de obra asalariada temporal
y el empleo de animales de tiro y de máquinas ag~íco~as • .. 

d).- Los propietarios medianosn Este estrato compre!:!. 

B.- Ob. Citos pág. 5. 
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de a los que poseen propiedades de 25 hasta 200 hect~eas,
advirti~ndose en ellos un marcado aumento en la productivi
dad, con respecto a los mencionados antsr:Lormenta~ Con las
reservas del caso se puade suponer que sor. urtidades multifa -miliares, es decir, que rsquieren para su explotaci~n la -
presencia permanente de mano de obra asal::i..riada¡ exiS.t:~endo 

aproximadamente 150.000 propiedades de est<::l t:Lpo, conside~ 
r~ndose además que son autosuficientes en cierto grado como 
empresas o 

e).- Los grandes propietarios.~ A ~ste estrato lo~ 
componen los propietarios que poseen m~s de 200 hect~reas,
y en muchos casos se trata de propi8dades que pugden ser -
afectadas por el reparto de tierras, por exceper de los lí
mites que marca la Ley a la 11 pequeña propiedad". Estas pro
piedades suelen ser altamente C'3.pital::.7..adas y p:roductivas ,- · 

advirti~ndo.se qua en ellas ex:i.str:?. U:1B. alta concentrac~ein de 
la propiedad, pues s6lo son 50.000 p2opiedades aproximada
mente y concentran casi 100~000,000 millones de hectáreas -

(9)" 

f) .- El proleta.riado agrfcolae Finalmente señalar~ -
la existencia de más de 3s5 m:i.llones de obreros agr:!colas -
-la mayoría ejidatarios con derechos a salvo- en agricultu
ra, ganadería, si1v:lcultura, ca2a y pesca, que v:~enen sien
do aproximadamente la mitad de la poblac:L~n econ6micaments
activa en el campo 9 siendo ésto dato palpable de que .la Re
forma· Agréria aún no cumple lo que se propuso en· un· princi~ 

pio: Entregar la U.erra al qu3 113 trabaja. 

La breve reseña panorámicB. sobre la situaci6n de -
nuestro agro, me hace pensar en la necesidad de que se ins
tituya un organismo estatal, al que podrían encargi1rse la -

----------------------------
~.- Ob. Cit. página 5 •. 
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elaboraci~n y ejecuc:U5n de planes o programas de trabajo pa 
. -

ra el campo que tenga como principales tareas, pugnar por -
la elaboraci~n de· ur1 programa nacional de desarrollo agra
rio, sentar los princj_pios para el establecimiento de un ;,.¡.... 

verdadero patr6n 6ptimo de trabajo, mismo que traer:!a como
consecuencia natural una planeaci6n verdadera del desarro
llo econ6mico general, pues los m~todos Bmpleados en la pr.9. 
gramaci6n de la Reforma Agraria, especialmente en M~xico, -
que es un pa:!s en francc desarrollo, están eún muy lejos de 
ser racionales· u objetivos. Además los dnicm.> aspectos de -
todo el proceso para lus que ya se han establecido m~todos
obj etivos son la proyeccidn· de ·1a demanda nacional de ali~ 
mentas b~sicos y el análisis de beneficios y costos de las
inversiones en recursos hidr~ulicos. As!., .la escala de apli -caci6n de esas dos t~cnicas con algunos refinamientos con -
rnspecto de otros pafses·,":en la consecucii5n de la Reforma ':"' 
Agrari~, queda muy limitad~ por las deficie'ncias ·en los da-

.•, 
tos básicos, que son rD~1Y '§xtensos y hacen que ese" campo sea 
poco fructífero para la aplicaci6n de t;~cnicas refinadas de 
análisis econ6mico que tendrfa que hacerse para lograr la -
multicitada Reforma Agraria Nacional. 
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.. · b. · ASPEÓtds il::LA' ~GISLACION COMPLEWENTARIA. 

l:E LA LEY CE REFORMA AGRARIA. 

Los principios constitucionales relativos a la Refor -ma Agraria, han motivado una estruott1ra jur1.dica compleja -
integrada por diversas leyes y reglamentos, disposiciones y 
circulares que en su conjunto constituyen Uí1 sistema orien
tado a redistribuir la propiedad territorial con justicia,
eqúidad y seguridad en su tenencia, así como a reorganizar.
y planificar la producci6n agrícola y agropecuari.a, confor
me a las reglas más modernas de la t~cnica y de la ciencia
econ~mica, para coadyuvar a hacer m~s fructífera en el cam
po, como es el Ltso del agua, la educaci.ón agrícola, la ob-
tenci6n de cr~ditos los servicios de extensi6n,: 1os servi-
cios .sociales, etc.,, por lo qu8 analizar~ en seguida algu
nas de las leyes que son complementarias a la Ley Federal ...:. · 
de Reforma Agrariae 

1.- Ley Federal de Aguas (10).- La Ley Federal de~ 
Aguas significa para nuestro marco actual de desarrollo, el 
intento más serio de unif icaci6n de la legislaci6n que so
bre la materia se hab:l'.a dktado de una manera abundante y -
dispersaº La Ley Federal de Aguas abroga, entre otras, a la 
Ley de Aguas Propiedad Nacional del 30 de' agosto de 1934¡ -
la Ley de Riegos del 30 de dfoiernbre de 1946; la Ley Fede
ral de Ingenier!a Sanitaria del 30 de diciembre de 1967¡ la 
Ley de Cooperaci6n para Dotación de Agua Potable a los Mun_! 
cipios del 15 de diciembre de 1956, erigi~ndose por tanto -
la Ley Federal de Aguas como la herramienta acogida por la
Naci6n para hacer frente a nuestra adversa orografía, pues
M~xico se encuentra enclavado entre las latitudes de 19º y-
31º, que en ambos hemisferios limitan la faja de lluvias mí 
--------------------~---------
10.- Diario Oficial del día del mes de de 1972. 



los desiertos 
mundo (12). 

2.- Ley de Educaci6n Agrícola ( 11 J.~ Esta Ley se pu
blic6 el d:!a 6 de julio de 1946, y declara ~ue la Educac~6n 
Agr~cola es un servicio pdblico, y que sus disposiciones ~ 
son de observanóía en toda la Rspdblica, obligando a la Fe
deraci6n, los Municipios, Distrito Federal y Territorios F,!;J. 
derales dentro de sus respectivas jurisdicciones; a los par -ticulares que pdblicamente impartan este tipo de enseñanza-
y a toda persona que en cualquier forma tenga deberes lega
les en materia de educaci6n agrícola. Establece tres tipos
de educaci6n agrícola: La Elemental, que es la que se impar -te en las escuelas primarias ubicadas en el medio rural con 
el objeto de vincular a los alumnos con el medio que los r!?. 
dea, desarrollando la solidaridad social; la Práctica y Es
pecial que es la que se imparte en las escuelas prácticas -
de agricultura y a trav~s de los servicios de extensi6n, t~ 
niendo por objeto proporcionar a los estudiantes los conoci 

. -
mientas t~cnicos necesarios para conducir eficazmente una -
explotaci6n rural y sirva como base para el mejoramiento de 
la vida campesina y la Superior, que es la que proporciona
ª los estudiantes los conocimientos científicos y t~cnicos

que los capacit9para hacer el análisis de los problemas -:;:
agr:!colas nacionales,, regionales o locales, presentar solu- · 
ciones y practicar cualquiera investigac:i,6n cient.ífica de -
su especialidad. 

3.- Ley Sobre Producci6n, Certificaci6n y Comercio -
de Semillas (13).- Esta Ley fu~ expedida el 22 de diciembre 
de 1960 y publicada el dia 14 de abril de 1961~ Su objetivo ------------------------------
11.- Diario Oficial del dfa 6 de julio de 1946. 
12.- GEOGRJIFIA ECONOMICA DE MEXICO. P~g. 15 y sgtes. 
13.- Diario Oficial del día 14 de abril de 1961. 



principal es fomentar la agricultura a trav~s de la produc
ci~n de semillas mejoradas, de su beneficio, su registro, -
certificaci6n, distribuci6n y comercio, en relaci6n con to
da variedad de plantas dtiles al hombre. Para cumplir con -
la citada finalidad crea los siguientes organismos: Institu -to Nacional de INvestigaciones Agr!colas, el Comit~ Califi-
cador de Plantas, la productora Nacional de Semillas (que -
absorbió a la antigua· Comi.si~n del M.a:!:.: 1 creada por Decreto 
de 30 de diciembre de 1949), Asociaci'.Jnes de Productores de 
Semillas, el Servicio Nacional de Inspecci~n y Certific~ 
ci6n de Semillas-

4.- ley Forestal (14).- Esta Ley se public6 el 19 de 
febrero de 1960, y su Reglamento el dfa 23 de enero de 1961. 
Tiene por objeto regular la conservacil~il, fomento y aprove
chamiento t~cnico y adecuado de los recursos forestales. Es .... 
tanda dividida en siete títulos que respectivamente tratan-
las siguientes materias: Disposiciones Generales, Adminis-+
traci6n del Fondo de Investigaciones, Educaci6n de los Pro
fesionistas Forestales; Restauraci6n y Fomento de los Recur -sos Forestales, Aprovechamientos Forestales en Ejidos y Co-
munidades, Transporte y Comercio de los Productos Foresta~ 
les y de las Infracciones y Sanciones a su incumplimienton 

5.- Ley de Cr~ditb Agrícola ( 15) .- Esta Ley fue exp~ 
d:i.da el dia 30 de diciembre de 1955 y se public6 el día 31-
del propio mes y añoo Esta Ley divide al sistema nacional -
de cr~dito en dos ramas: la Ejidal integrada por el Banco -
Nacional de Cr~dito Ejidal con sus respectivos Bancos Regi_s 
nales; y la Agrícola, en la que participa el Banco Nacional 
de Cr~dito Agrícola con sus Bancos Regionales correspondie.[! 
tes, y considerando a las sociedades locales de crédito co
mo instituciones auxiliares. Las instituciones de la rama -
14·,:: Di'ério~Ofi;i~l-d;l-dÍa-19 'de~f;b;e;o-d; 19sb: .- .- - ~ 
15.- Diario Oficial del día 31 de diciembre de 1955, 



ejidal operan con campesinos que tengan el ca~~cter de eJi
datarios y las de la rama agrícola con todos aquellos que -
no tengan esta calidad. Así mismo se hace notar que tanto -
los bancos nacionales como los regionales de las dos ramas, 
operan como sociedades an6nimas y con una duraci6n indefini 
da y domicilios los primeros en la Ciud¡!¡d'de México, DistrI 
to Federal, y los segundos el que se fije en sus escrituras 
constitutivas. Las Sociedades Locales, son aquellas que se
constituyen con un nCtmero mínimo de diez campesinos, ya con 
responsabilidad limitada, ilimitada o suplementada. Es so-
ciedad de cr~dito ejidal si se integra por ejidatarios que
disfruten la posesi6n definitiva de sus ejidos. Es sociedad 
de crédito Agrícola si se integra por agr±bultores mexica~ 
nos que exploten una superficie no mayor de la pequeña pro
piedad, ya se trate de propietarios, aparceros, arrendata
rios, colonos o simples poseedores de buena fé. Las opera
ciones fundamentales por medio de las cuales los agriculto
res del capital destinado P.l fomento de la produccidn agrí
cola don típicamente: Préstamos comerciales, P:f~stamos de -
Av"I.o, Préstamos Refaccionarios y Pr~stamos inmobiliarios. -
Estas distintas clases de créditos obedecen a las diferen-
tes necesidades agrícolas por satisfacer, y que imponen mo
dalidades y condiciones variadas a aqu~llos, condiciones y
modalidades que se manifiestan en una diversidad de objeto
y plazo, garantías e intereses, de acuerdo con el criterio
sustentado por la legislación vigente. 

Al margen de las instituciones del sistema de crédi
to agrícola creadas por la Ley respectiva~ se han venido -
constituyendo otras que tienden a formult1r y robustecer al
crédito agrícola, como los Bancos Agrarios creados por De-
creta publicado el 5 de enero de 1961 y el Banco Nacional -
Agropecuario que se constituy6 segdn Decreto publicado el -
día 8 de marzo de 1965, con un capital de 1,soo,000,000.00-
de pesos con car~cter de Sociedad AQ6nima y con fundamento-



primero de la Ley de Instituciones de Crádi
to y Organizaciones Auxiliares, siendo su finalidad inobje
table, pues se pretende canalizar hacia la producci6n agro
pecuaria un mayor volumen de recursos econ6micos. 

Ahora bien, el problema toral en el sistema mexicano. 
en materia agrícola, es que no se aLiust9. al nivel intelec
tual, econ6mico y social del campesino mexicano, siendo im
prescindible su reestructuraci6n con objeto de que con base 
en las modernas t~cnicas bancaria.s» la Ley de Cr~dito Agrí
cola adopte como tipo general Eil 'cr~di to supervisado o de -
captaci6n, asi como planificar debidamente en forma.regio-
na!~ local o nacional y adn por línea de productos, este t2:, 
po de servicios que ya comprende en cierta medida la segun
da etapa de la Reforma Agraria. 

6.- Ley del Seguro Agrícola Integral. y Ganadero ( 16). 
Fu~ publicada el d:!'.'.a 30 de diciembre de 1961 y su Reglamen':": 
to el dr!!a 6 de septiembre de 1963. Esta Instituci6n tiene -
por objeto proteger al agricultor contra las p~rdidas de ~ 
sus inversiones para fines agr!éalas, derivadas de fen6me~ 
nos naturales o a causas imprevi3tas, resarci~ndole los da
ños sufridos, pero adem~s, permite a las instituciones de -
cr~dito la recuperaci6n de los recursos que in11iertan en la 
producci6n agropecuaria@ Esta Ley crea t9.mbién a la Asegur~ 
dora Nacional Agrícola y Ganadera, S.A. que tiene como fin~ 
lidad realizar las operaciones correspondientes reguladas -
por la Ley8 

7a- Ley del Seguro Social (17).- Se public6 el día -
19 de enero de 1943 y ha sufridos diversas reformas en de~ 

... ~- ·--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16.- Diario Oficial del día 30 de diciembre de 1961. 
17.- Diario Oficial del día 19 de enero de 1943. 



cretas publicados el 31 de diciembre de 1947, el 28.'.de fe-
brero de 1949s el 31 de diciembre de 1956, el 31 de diciem
bre de 1959, y el 31 de diciembre de 1965, En su artículo -
primero declara que el Seguro Social constituye un servicio 
p~blico nacional de car~cter obligatorio. Crea con persona
lidad jurídica propia al Instituto rv'exicano del Seguro So-
cial9 de tipo descentralizado, para organizar y administrar 
al Seguro Social, ~sta misma Ley regula los siguientes segu- . 
ros: maternidad y enfermedades no profesionales, vejez, in
validez y muerte, cesantía general avanzada- Considera como 
sujetos del Seguro Social obligatorio a; Aquellas personas
que se encuentran vinculadas a otras mediante un contrato -
de trabajo; los individuos que prestan servicios 811 virtud
de un contrato de aprendizaje los socios de las empresas ~ 
cooperativas; los miembros de las sociedades locales de e~ 
dita ejidal; y los peones, o sean los trabajadores asalari!:!, 
dos de el campo, ya sean permanentes o eventuales -estacio
nales- as! como a los ejidatarios, comuneros y pequeños ~ 
agricultores o 

Tres disposiciones son de particular importancia por 
lo que se refiere a la aplicaci6n de la seguridad social en 
el medio rLtral; El Decreto de agosto dG 1954 que implant6 -
el seguro social obligatorio en la zona noroeste de la Rep.Q 
blica, comprendiendo los Estados de Sinaloa, Sonora y Baja
California, por el que se regulan las modalidades adecuadas 
para su aplicaci6n a los trabajadores del carnpo¡ Decreto -
del 30 de diciembre de 1959 que amplía la aplicaci6n del Se 
guro Social Obligatorio a todos los trabajadores del campo, 
determinando la forma del cobro de las cuotas de los traba
jadores ejidatarios~ Se autoriza al Banco Nacional de Créd2; 
to Agrícola, al Banco Nacional de Cr~dito Ejidal y a los -
Bancos Regionales correspondientes, para otorgar cr~ditos -
específicos a los campesinos que operen con ellos para cu-



El Decreto publicado en el Diario Oficial el 31 de -
diciembre de 1965 1 por medio del cual se reforman los artí
culos s, 63$ 64, 94 y 95 de la Ley del Seguro Social, con -
el prop6sito de darle mayor impulso a la implantaci6n de la 
seguridad social tanto entre los campesinos, como entre las 
diversas categorías de trabajadores independiente y urbanos; 
el artículo 100 de la Ley autoriza al Instituto rvBxicano ...:_ 
del Seguro Social, a contratar seguros facultativos de tipo 
colectivo con ejidatarios y comuneros que no estén sujetos
al seguro obligatorio. 

s.- La Ley Federal del Trabajo (18).- Publicada el -
día primero de mayo de 1970, i:a que en .su titulo se.xto capí tu
l o octavo, articulo 279 al 284, hacen mención especifica a
las trabajadores del campo, tenierldo como tales a los que -
ejecutan los trabajos propios y habituales de la agricultu
ra5 de la ganadería y forestales, al servicio de un patr6n,
y que los trabajadores de las explotaciones industriales fg_ 
restales se regirán, por las disposiciones generales de es
ta Ley, 

Se presume que los que tengan una permanencia conti
nua de tres meses o más al servicio de un patrón son de ~ 
planta y no eventuales~ previéndose también el caso de exi~ 
tir contratos de arrendamiento, el propietario del predio -
es solidariamente responsable con el arrendatario~ si éste
no dispone de elementos suficientes para cumplir las obliga -ciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores 
e igualmente en los contratos de aparcería, pues ambos se 
benefician con el servicio que les presta el ·.trabajador;'. 

-----------------------------~ 
18 .. - Diario Oficial del día primero de mayo de· 1970. 
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LA LEY· FEDERAL DE REFORMA AGRARIA • 

. ··.La Ley Federal de Reforma Agraria, expedida el 22 de 
marzo de 1971 y publicada el d!a 16 de abril del mismo año, 
en el Diario Oficial de la Federaci6n, consta de 7 libros,-
17 t.!tulos, 63 capítulos, y 480 artículos s y viene a ser el 
c~mulo de experiencias obtenidas a lo largo de la historia
del agro mexicano, en la que se empieza a homogeneizar ver
daderamente el problema agrario y el problema agrícola de -
M~xico~ por lo que para obtener la optimización se propone
en sus Disposiciones Generales la Creaci6n de un Consejo N~ 
cional de Desarrollo Agrario, con funciones consultivas y -

de acci6n social para que se llevan a cabo los programas de 
rehabilitaci6n agraria, de organizaci6n agraria y de desa~ 
rrollo ejidal y comunal, mencionándolo en el articulo 478 -
de la propia Ley, mismo que literalmente dispone: 

·'·· 

'. · . •· . !11 Articulo 478., Se formará. uri :Conséjo ~ 
· Nacional d~· :Desarrollo '"f\grari'.o~·que depe11der~ 
. del. Jefe. del Departamento dE!11Asuntos Agraricis , 

y ,Coldlii?-acié5n y que se atgani.zp.di':conf arme a" 
;Lo. ·que disponga'.el Reglaménto res¡::iéctivoa Es~ 

_ ·tqr.á compues:to por· .pr.ofesionistas y T~cnicos'.'"" 

de ·distin:tas espe9ial.idades ·y, que sean tepre'."" 
sentantes dé. asociaciones~, orgariizacicines, .~', _. · 

. obreras,· colegios_v. :inst±tucic;mes de ... cult4va y 
· · · c~maras de comercio e industria y su funci6n

será consultiva y de cooperaci6n en la acci6n 
social y económica que el Departamento de ~
Asuntos Agrari.os y Colonizaci6n realice en m~ 
teria de rehabi.litaci6n y promoci6n en los -
ejidos, comunidades y nuevos centros de pobl~ 
ci6n"e 

En el articulo siguiente (479), se menciona tácita~ 
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mente la falta de coordinaci6n entre las distintas depende!J. 
cias pdblicas para la elaboraci6n de los planes o programas 
agrarios y agrícolas existentes, al expresar: 

"Artículo 479. Se presentarán a la cé:msidera~., 
ci6n del Consejo Nacional de Desarrollo Agrario, 
las planeaciones formuladas y aprobadas por el
Departamento de Asuntos Agrarios y Colonizaci6n, 
para que se hagan las observaciones que se est1 
men pertinentes y se procure la participaci6n -
de las dependencias oficiales que intervienen -
en el desarrollo y realizaci6n de los trabajos
correspondientes a cada una de las zonas señala 
das en dichas planeaciones". 

En el Titulo Segundo (Libro sexto, Art. 454) de la -
Ley Federal de Reforma Agraria, ·denominado "De la Planea-
ci!Sn Agraria" 1 en su capítulo Unico, se establece la oblig~ 
ci6n que tiene el Departamento de Asuntos Agrarios y Coloni 
zaci6n, de organizar los servicios de análisis e investiga
ci6n necesarios para proceder a la formulaci6n de los pro-
gramas a su cargo de organización y desarrollo, apareciendo 
~sto como una novedad en el articulada de la Ley, pues se -
le faculta para organizar dichos servicios con sus recursos 
t~cnicos, o los contrate si no los tiene, en el artículo si 
guiente: 

"Artículo 454.- El Departamento de Asuntos .,..-~· 

Agrarios y Cólonizaci6n organizará los servi-..,;; 
ciós· ;de análisis .e investigación necesarios p~ 
ra formular los. programas de ~ehabilitación - .. 
agraria, .diseñar los. programas de organizaci6n 
y desar~ollo éjicial y comunal y,, en general, ~ 
realizar los estudios que le.encomiend~ el Je
fe'del Departamento de Asuntos. Agrarios Y Col.s 



nizaci6n para cumplir con las funciones que -
~sta Ley le confiere" "para los prop6sitos s~ 
ñalados en el párrafo anterior, así como para 
el cumplimiento de las tareas que las leyes -
le atribuyen, el DepartarTBnto de Asuntos Agr~ 
rios y Colonizaci6n utilizará los recursos -
técnicos que resulten más aconsejables y, si
no cuenta con ellos, realizará con terceras -
personas los contratos necesarios para dispo
ner de ellos". 
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Para que los ejidos y comunidades tengan unidades de 
dotaci6n adecuadas a sus necesidades, ya que hemos visto -
que el mayor porcentaje de los ejidatarios no tiene ni si-
quiera la unidad mínima de dotaci6n que ordena la Ley, se -
dispone: 

"Articulo 269. El Departamento de Asuntos --
Agrarios y Colonizaci6n, de acuerdo con los -
datos a que se refiere el articulo 456, seña
lará las zonas del país en que sea necesario
llevar a cabo los planes de rehabilitaci6n 
agraria de los ejidos y comunidades". 

Agregando en su siguiente artículo: 

"Artículo 270. Los planes de rehabili taci6n -
agraria comprenderánJ dentro de las zonas es
cogidas, la forma de promover su desarrollo -
estableciendo medios para dotar a cada ej ida
tario con terrenos suficientes para la satis
f acci6n de sus necesidades, as:t corno los as
pectos econ6micos, educativos y culturales en 
sus máximas posibilidades". 

O sea, la rehabilitaci6n consistirá no solamente en-



dotar por la vía dotatoria a un ejido con más tierra para -
que llegue a ser suficiente y satisfaga sus necesidades, s_! 
no que habrán de resolverse tambi~n sus condiciones económ_! 
cas, educacionales, culturales, sociales, etc., como se re
comendaría en una buena y bien definida planeaci6n por re~ 
giones. 

La rehabilitación se hará con el consentimiento de -
los ejidatarios cuando sea necesaria una nueva redistribu~ 
ci6n de la tierra o trasladar parte de la poblaci6n ej.idal
excedente a otros lugares cercanos al ejido que se est~ re
habilitando¡ así se dispone en el artículo que a continua~ 
ci6ri transcribo: 

"Art:!culo 271. Siempre que con objeto de lle• 
var a cabo la rehabilitaci6n de una zona eji
dal, o de un ejido~ resulte necesario hacer • .. 
una nueva redistribuci6n de las tierras y, en 
su caso, el traslado de parte de la población 
ejidal a otro lugar en donde se le dotará de
los elementos adecuados para su arraigo y su.!;!. 
sistencia, será indispensable obtener el pre
vio consentimiento de, cuando nEnos, las tres 
cuartas partes de los ejidatarios; pero de ~ 
ninguna manera por la ejecuci6n de los planes 
de rehabilitaci6n se privará a un campesino -
de sus derechos ejidales o comunales contra -
su voluntad, o sin que se le hayan entregado
las nuevas tierras" 11 Cuando se haya decidido
el traslado 5 se procurará asentar a los camp:;:_ 
sinos en tierras dentro de la misma zona don
de el ejido se halla localizado". 

En una labor conjunta el Departamento de Asuntos ~ 
Agrarios y Colonización y la Secretaría de Industria y Co~ 
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rnercio elaborarán planes para un ejido o toda una zona, a -
fin de coadyuvar en el desarrollo racional y tecniricado ~ 
las industrias rurales; y, como no existe coordinaci6n ade
cuada es necesaria la creaci6n del Consejo Nacional de Des~ 
rrollo Agrario, ya que esa labor de coordinaci6n esta orde
nada por el articulo 180 de la ley Federal de Reforma Agra
ria que expresa: 

"El DAAC. , en coordinaci6n con la SIC., s elab~ 

rará planes locales y regionales de desarro~ 
llo industrial para el campo, y promoverá la
colaboraci6n de las demás dependencias que ~ 
por la naturaleza de sus funciones puedan ~-
coadyuvar a la realizaci6n de dichos planes" • 

Uno de los principales objetivos de las escuelas de
enseñanza superior, es preparar a sus miembros para estu
diar y comprender los grandes problemas nacionales; el agr~ 
ria es en este momento uno de los más importantes y por ~ 
ello los planes de estudios superiores deben complementarse 
con prácticas rurales que permitan al estudioso entrar en -
contacto con los ndcleos rurales y entender los serios pro
blemas que los aquejan. El Consejo l\Jacional de Desarrollo 
Agrario, podría coordinar unidades interdisciplinarias de 
estudiantes para hacer cristalizar el deseo del artículo ~ 
189 que ordena: 

"los ejidos y comunidades tienen derecho pre
ferente a recibir los servicios de los pasan
tes de carreras universitarias y técnicas que 
presten servicio social. Las instituciones de 
enseñanza superior y las dependencias oficia
les que intervengan en la prestaci6n de dicho 
servicia, formarán sus respectivos programas
de acci6n teniendo en cuenta esta prioridad.-



El , DAAC~ ~ gestionará la implantaci6n de esta
preferencia ante las Universidades, Institu~ 
tos Tecnol6gicos y Centros de Enseñanza Supe
rior en el Pa:ís". 

El artículo 178, establece la obligaci6n de: 

"Todas las dependencias gubernamentales y or
ganismos descentralizados fomentarán e impul
sarán, en la esfera de su respectiva compete.!:!. 
cia, la formaci6n y desarrollo de industrias
rurales operadas por ejidatarios o en asocia
ci6n con el Estado; debiendo además, en igual, 
dad de condiciones con otros productores, p~ 
ferir la adquisici6n de los productos elabora 
dos en las industrias de este tipo", 
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La coordinaci6n de estas obligaciones debe recaer en 
un s6lo organismo para que no sean dispersos los esfuerzos
que realicen en bien de las comunidades agrícolas. 

En atenci6n a lo mencionada en el párrafo anterior -
dice que el Fondo Nacional de Fomento Ejidal, es para fina.!:!, 
ciar la realización de los programas y planes de fomento -
econ6mico y social precisamente para los ejidatarios y com.!;! 
nidades depositantes$ o n6,,en la forma y con los requisi
tos del Reglamento del Fondo. Así cuando la inversi6n lo -
amerite, y lo demanden las necesidades de el ejido o comun.;!;, 
dad, el Fondo podrá otorgar financiamiento para la realiza
ci6n de programas y planes de fomento econ6mico y social en 
exceso al monto de los fondos comunes depositados. 

Para poder_'hablar de una total planeaci6n del desa
rrollo agropecuario, es necesario como lo menciona el artí
culo 148, que se dan y coordinen abso~utamente todos los ~ 
servicios que presta el Estado con un s6lo fin, la optimiz~ 



'.· . . 

la producci6n agricola y su total corrercialize.c:i.tSn:,. 
para cual transcribo el artículo: 

"Todo ejido, comunidad y pequeña propiedad ªl:!. 
ya superficie no exceda la extensi6n de la ~ 
unidad mínima individual de dotaci6n ejidal,
tienen derecho preferente a asistencia técni
ca, a cr~dito suficiente y oportuno, a las t~ 
sas de interés más bajas y a los plazos de p~ 

go más largos que permita la economia nacio~ 
nal y, en general, a todos los servicios ofi
ciales creado por el Estado para la proteo~ 
ci6n de los campesinos y el fomento de la pr~ 

. ducci6n rural", 

Por 6ltimo en este inciso quiero mencionar aunque P!:!, 
que de redundante, lo dicho como obligaci6n por el artículo 
128 de la Ley Federal de Reforma Agraria: 

"Los titulares de las dependencias y organis
mos oficiales, que dentro de sus atribuciones 
legales participen en la Reforma Agraria, de
ber~n establecer una ADECUADA COORDINACION p~ 
ra programar sus actividades conforme a los -
principios que dicte el Presidente de la Rep.fi_ 
blica". 

Pues a6n cuando se ha procurado que exista COORDINA
CION intersecretarial, ahora se establece legalmente en una 
Ley Federal, para obtener mejores resultados de la program~ 
ci6n y acci6n gubernamentales en el rredio rural, y ~stas s~ 
lo se darán en la medida en que estén realmente coordinados. 



LA PLANIFICACION AGRARIA EN LA -

REPUBLICA rvEXICANA • 

. a) Algunos aspectos de la problemática del 
desarrollo agropecuario. 
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En diversas regiones de la Rep~blica M3xicana, se r~ 
gistran manifestaciones de un deficiente desarrollo agrope
cuario que nos imponen la necesidad de encaminar nuestro e~ 
fuerzo para salir de esta situaci6n de estancamiento de la
producci6n, elevando as! el nivel social y econ6mico de la
poblaci6n rural. 

Entre estas manifestaciones, que se expresan con di• 
verso grado de intensidad en distintas regiones del país, -
encontramos las siguientes: 

1.- El desarrollo y diversificaci6n insuficiente de
la producci6n agropecuaria, que viene dificultando el crec_;h 
miento econ6mico y social a través de: Un escaso abasteci~ 
miento de la demanda interna, una dependencia de suminis--
tros foráneos, provenientes por lo general de fuera del ~
área de la regi6n, y una reducci6n de los saldos exporta
bles al absorber la demanda interna un porcentaje cada vez
mayor de la producción., Todo ésto tiene efectos desfavora
bles en la balanza de pagos, limitando la capacidad del ~ 
pa!s para importar los bienes de capital y las materias pr;h 
mas que se requieren para un proceso de desarrollo econ6mi
co más acelerado. Las dificultades que tenemos en abasteci
miento interno f refuerzan los proceso de inflaci6n que ten-
~e~o~ ~ ~a~e~e~ 111-___________________ _ 
1e- Stavenhagen, Rodolfo. La Reforma Agraria en ~xico. Edi -torial Siglo XXIe 1970 pp 99 y ss~ 



2.- El estado actual del desarrollo agropecuario, 
unido a los serios problemas de la estructura agraria y al
émpleo de herramientas de política obsoletas, viene frenan~ 
do una redistribuci6n del ingreso agropecuario, pues const_! 
tuye el más serio obstáculo a la ampliaci6n del mercado in
terno, requisito indispensable para un desarrollo más acele 
rada de los restantes sectores de la economía mexicana. 

3.- El escaso desarrollo econ6mico deriva en gran ~ 
dida de la insuficiente expansi6n del sector agropecuario -
(2), ya que no crea fuentes de empleo que absorban el cree! 
miento de la fuerza de trabajo y amplien consecuentemente -
el mercado interno. Para agudizar el problema contribuye el 
propio sector rural, al no crear nuevas oportunidades de ~ 
trabajo que frenen la emigraci6n del campo a las ciudades,
y al estar incorporando en muchos casos, t~cnicas orienta
das a la economía de mano de obra y no a maximizar el uso -
de los demás recursos, en especial la tierra y el capital. 

4.- En todo el país se observa -con contadas excep-
ciones la destrucci6n de los recursos naturales renovables, 
con lo cual se está creando la condici6n para agudizar a6n
más el problema, de insuficiente desarrollo. 

Todos estos antecedentes y manifestaciones indican -
que no es posible confiar en que problemas de esta magnitud 
puedan encontrar una soluci6n espontánea, pues estimo que -
se requiere de Un esfuerzo constante y deliberado que, co
menzando por identificar las causas que motivan el insufi
ciente desarrollo del sector ruralJ hagan posible el diseño 
de su expansi6n, al menor costo social y economico, La reac 

~-~---------------------------
2.- Aguilar Monteverde, Alonso. Obstáculos al Desarrollo 
Econ6mico. Investigaci6n Econ6mica, UNAMn 1965, p. 453. 



tivaci6n econ6mica y social del agro exige importantes re
cursos econ6micos, que no pueden ser asignados con crite
rios de prioridad dentro del propio sector rural, y tampo
co son compatibles con las alternativas que se ofrecen en
los demás sectores econ6micos y sociales de la comunidad -
mexicana, si bien, no es a trav~s de un proceso de planifi 
caci6n. 

La planificaci6n del desarrollo del sector rural ~ 
contruibuirá adicionalmente a acentuar la posibilidad de -
una integraci6n nacional, en la medida en que sea posible
disponer de los antecedentes sobre proyecciones de demanda 
y proveer. las posibilidades de la of1=.:irta, basada en el co
nocimiento de los recursos con que cuentan las diferentes
regiones del pa:l'.s y sus alternativas más econ6micas de uso. 

En estas condiciones, la planfficaci6n del desarro
llo rural aparece como una al ternati11a que permitir~ una -
reorientaci6n de la política agraria y agríi:::ola dentro del 
marco de los problemas planteados. ~xico ofrece numerosos 
ejemplos de asignaci6n de importantes recursos al desarro
llo agropecuario que 110 han contribuido~ sin embargo, a su 
propio crecimiento ni a la aceleraci6n de su desarrollo, -
en la medida esperada o posible. 

Tarnbi~n debemos considerar que una tarea tan impor
tante como es la movilizaci6n del sector rural, y la iQ~ºE.. 
poraci6n de ~ste al proceso de producci6n nacional, debe -
plantearse como parte de un esfuerzo de programaci6n de to 
da la economía. Entre las razones que así lo aconsejan, ~ 
menciona~ las siguientes: 

1.- La expansi6n de la producci6n debe proyectarse
en f unci6n de las perspectivas de la demanda. La demanda -
interna de alimentos está determinada por el c~~cimiento -
demográfico y los movimientos migratorios; por la política 



de precios para los productos del. agr9.; .. pi;ir el ingreso y la 
po1:1'.tica de redistribuci6n del mismo por los esfuerzos 
orientados a mejorar la dieta en determinados grupos y, fi
nalrrente f por la política de sustituci6n de importaciones -
de produc~os agropecuarios originada en problemas de compl~ 
mentación regional. 

La necesidad de producir para la exportaci6n depende 
de los requerimientos de moneda extranjera que exija una d~ 
terminada tasa de desarrollo; de la participaci6n que se le 
asigne en el plan a la exportacHin de productos agropecua
rios, definida a su vez por las posibilidades del país de -
expandir exportaciones de otro) origen¡ del diseño de una e~ 
trategia de diversificaci6n de las exportaciones con el pr.!2. 
pósito de reducir la fragilidad del sector externo, todo -
ello enmarcado dentro de las perspectivas de la demanda ex
terior. 

Estos antecedentes indican que no es aconsejable ~ 
asignar recursos para la producci6n agropecuaria sin tener
previamente una estimación adecuada del comportamiento de -
la demanda global, que sólo es posible predecir en un es-~ 
fuerzo global de planfficaci6n. 

2M- Como la agricultura es la actividad económica -
que ocupa la mayor parte de la población activa, y es tam-
bi~n la fuente de abastecimiento de mano de obra de otros ~ 
sectores de la producci6n 1 históricamente el desarrollo ec2 
n6mico se ha visto acompañado de una transferencia permane~ 
te de mano de obra del campo a las ciudadeso Este proceso -
se agrava porque la economía aún no ha creado en el sector
agropecuario suficientes fuentes de trabajo para absorber -
su propio crecimiento. 

De f orrna más particular, es necesario señalar que un 



34 

esfuerzo deliberado de aceleraci6n del desarrollo agrop~cua 
' -

ria no podrá definir las t~cnicas a emplear que se refleja-
rán en la ocupaci6n, sin contar con una proyecci6n de la de 
manda de mano de ··obra en los demás sectores. 

Uno de los objetivos importantes en un programa de -
desarrollo econ6mico y social puede ser el de maximizar la
ocupaci6n asignándole una alta responsabilidad al sector -
agropecuario¡ o puede por el contrario, residir en el aume.!:!, 
to sustancial de la producci6n agraria, asociada a la libe
ración de mano de obra requerida en otros sectores. De la -
definici6n de estas alternativas seguramente depender~n las 
decisiones con respecto a la tecnologfa a difundir y toda ~ 
la política selecti'Ja y orientadora, en materia de salarios 
y precios de determinados productos y bienes de capital. 

3.- Una de las variables que normalmente determinan
la tasa de crecimiento de un proceso de desarrollo económi
co es la capacidad de pagos al exterior, y que en M~xico, -
la fuente más importante de ingreso de di•1isas son las ex-
portaciones de origen agropecuario. 

Dado el escaso desarrollo t~cnico que prevalece en -
la agricultura, los gastos de divisas en importaciones de -
bienes de capital para el sector rural, pueden tener una al:, 
ta productividad generadora de divisas, a trav~s de las ex
portaciones o de la sustituci6n de importaciones, que se l!?, 
gren hacer. 

4.- El desarrollo agropecuario va normalmente asoci~ 
do a cambios importantes de las t~cnicas productivas, que -
requieren el empleo de nuevos bienes de capital; en tanto -
que la incorporaci6n de nuevas tierras va asociada normal~ 
mente a costosas inversiones de infraestructura y en muchos 
casos a la destrucción de los recursos naturales. En estas-



circunstancias, una de las alternativas m~s econ6micas se -
encuentra en la posibilidad de utilizar tierras disponibles 
a trav~s de nuevas tecnologías y nÉtodos de organizaci6na -
Esta alternativa ofrece vastas posibilidades, derivadas del 

·-escaso uso que de ella se ha hecho. 

La transf ormaci~n agropecuaria tambi~n va asociada -
a un aumento considerable de herramientas y bienes de capi
tal, que puede dar base al desarrollo de industrias en el -
pa!s, creando nuevas oportunidades de trabajo e inversiones 
y contribuyendo a asegurar su normal abastecimiento y econ.9. 
mizar divisas. Aspectos como ~stos tienen muchas veces una
importancia insospechada que s6lo se pone de manifiesto en
un esfuerzo global de planificaci.t5n. 

Estas transformaciones tan esenciales no pueden ser
iniciativa de un .ministerio o de una dependencia de gobie!,, 
no, deben necesariamente constituir uno de los más serios -
esfuerzos del país y en gran medida orientar toda la pol:1t,i 
ca econ6mica y social., Muchas veces ello significa una reo.~ 
rientaci6n en materia de precios agrícolas, de política de
importaciones y exportaciones, de diseño de una nueva póli
tica tributarias laboral, previsi6n social, cn~dito agrario, 
etc., que compromete a grandes sectores de la economía y~ 
que orienta la acci6n de gran parte del sector pdblico y ~ 
del privado. 

Sin embargo, se debe destacar la importancia de un -
adecuado diagn6stico o interpretacidn de la problemática ~ 
agraria para identificar las causas que originan su insufi
ciente desarrollo y la incidencia que ello tiene en el cre
cimiento industrial, de la distribuci6n del ingreso, del e!!! 
pleo, de la estabilidad econ6mica y de otros aspectos" Este 
esfuerzo es indispensable para establecer los medios de ac
ci6n, las políticas y la estrategia a seguir, y constituye, 



por lo tanto 1 una de las etapas m~s importantes en la f arma 
. -

ci6n del plan y la.que usualmente mayor tiempo puede reque-
rir. Exigiendo el concurso de un numeroso equipo de profe
sionales y t~cnicos, tanto de la actividad privada como del 
sector p~olico, lo que plantea un enorme esfuerzo de organi -zaci6n y coordinaci6n con el apoyo de los diversos organis-
mos ejecutivos que intervienen en la pol:!tica agropecuaria. 

Asf. mismo, .debemos señalar la importancia que en el
caso de la producci6n rural, adquiere el diseño de una es
trategia de desarrollo a largo plazo, con indicaciones cla
ras de las etapas previstas a corto y mediano plazo. Pues -
al formularse un plan propiamente dicho, deben establecerse 
los objetivos o metas de producci6n que se deseen lograr en 
un per!odo dado con el prop6sito de satisfacer la demanda -
interna y asegurar determinados niveles de exportacii5n, de
acuerdo al aporte que el plan global le asigne al sector ru 
ral. 

El logro de estos objetivos de producci6n lleva i~ 
pl!citos ciertos supuestos sobre el uso de la tierra, el ni -vel de desarrollo t~cnico, la estimaci6n cuantitativa del -
nivel de inversiones s la demanda de importaciones, las pre
visiones sobre el empleo agrícola y la productividad de la
mano de obra y la eficiencia de la unidad productiva, ya ~ 
sea por zona o por regi6n. 

En la planificaci6n del desarrollo rural a mediano y 
a largo plazo, normalrrBnte pueden existir diversas alterna
tivas, dependiendo de los objetivos que se desee óptimizar
y de acuerdo con la multicitada estrategia global de desa~ 
rrollo. 

El establecimiento de los objetivos y de la estrate
gia de desarrollo sólo constituyen una fase del proceso de
planificaci6n, que debe completarse con programas y proyec
tos concretos -que ya existen, s61o que se debed.an adecuar 
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al plan general que se haga. Ello exige a su vez la estruc
turaci6n de políticas específicas y la disposici.6n de los º.!: 
ganismos que las lleven a cabo así como la legislaci6n que
sea necesaria para entregar al Estado y a los particulares
las herramientas legales para actuar. 

No obstante que tiene ventajas enfocar la planifica
ci6n .sectorial como componente de un esfuerzo sistem~tico -
y global, el impulso directo al sector rural a base de pro
gramas y proyectos concretos, ~stos deben seguirse haciendo 
y no deber~ postergarse para acondicionarlo a un avance más 
profundo y de largo plazo de todo el proceso de planifica-
ci6n, cuando no existan condiciones para ello. 



,. 

b) PROBLEMAS ESPEGIFICOS QÚE\.pLMJTEALA PLANIFI..o 

CACION DEL DESARROLLO JIJ3~b~ECUAAÍD. 

En principio debemos reconocer las dificultades que
presenta la planificaci~n en el sector agropecuario,' esti~ 
mando así mismo la importancia de plantearla sobre la base
de un estudio previo de diagnósis tan completo como sea pa
sible .. 

La planificaci6n del desarrollo rural mexicano con~ 
siste segurarrente en el diseño de una política de estímulos 
y presiones; en facilitar el acceso de determinar insumos o 
el financiamiento de las inversiones a través de la banca -
oficial -como escasamente se está haciendo- y en inversio
nes de infraestructura por parte del sector p~blico~ Con ta -do ello el Estado debe esperar que un conjunto muy amplio -
de agricultores reaccio·,ie en determinada d:Lrecci6n, ya sea
empleando en mejor forma los recursos de que disponen o al
terando la combinacii'.'in de factores productivos a través del 
uso de tecnología m~s avanzada, con lo que puede ser posi~ 
ble lograr niveles más altos de productividad~ La previsión 
de estos afectos en el caso de la agricultura, presenta al
gunas problemas concretbs 5 entre los cuales cabe destacar -
los siguientes: 

1.- Numerosos agricultores, de las más variadas con
diciones socioculturales, Los agricultores de México, nar~ 
malmente las contamos por millones, seg(in el estrato al que 
pertenezcan, pues los hay ejidatarios, minifundistas, pro-
pietarios de unidades familiares, propietarios medianos y ~ 

las grandes propietarios. Desde éste punto de vista podrían 
clasificarse en productores de subsistencia, productores ~ 
precapitalistas y productores capitalistas. Estos ~ltimos -
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tienen un claro concepto de la organizaci6n económica de la 
empresa y reaccionan con facilidad frente a un diseño de es 
t!mulos y presiones, pero son numéricamente, los menas. Los 
productores de subsistencia suelen constituir el grupo may2 
ritaria, adn cuando no disponen de un porcentaje muy eleva~ 
do de tierras productivas encontrándose total o parcialmen
te marginados de la economía de mercado, siendo muy difícil 
llegar hasta ellos con las herramientas cl~sicas de políti
ca econ6mica, En cambio los que he denominado precapitalis
tas son normalmente mucho menos numerosos que los de la ca
tegoría anterior, pero controlan grandes extensiones de ti~ 
rras y participan en la economía de mercado, aunque no tie
nen organizadas sus empresas con el criterio de obtener un
máximo provecho de los recursos disponibles; estando carac
terizados por su escasa respuesta frente a políticas de es
timulas económicos. 

La existencia de tan numerosos productores de las -
m~s variadas condiciones hace especialmente dificil preveer 
el efecto que puede lograrse sobre ellos y sobre el voldrnen 
de producci6n a través de un esfuerzo de planif icaci6n que
deberá emplear diversas herramientas para conseguir sus ob
jetivos. 

2.- La planificación del desarrollo rural no s6lo -
guarda relaci6n con el logro de volúmenes de producción su
ficientes para abastecer la demanda interna y disponer de -
determinados saldos exportables 5 sino debe incluir además -
la promoción econ6mica~ social y cultural de las masas cam
pesinas, como lo menciona la Ley Federal de Reforma Agraria. 

La obtenci6n de ambos objetivos va asociada a profu!l 
dos cambios de estructura. El proceso adquiere así una com
plej idad mayor, obligando en muchos casos a diseñar progra-
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mas o políticas de efectos encontrados en algLtna medida, 
Por ejemplo, la Reforma Agraria al'.'ln ne es Integral, y puede» 
y de hecho desalienta la il1'Jersi~n de productores eficien-:
tss, -que en c:i.ertas modalidade.s no serán afectados por la
m:Lsma reforma- por el clirm1 de j_n.:;ert:Ldumbrs a que normal
nBnte esta asociada. Por otra parte~ podri:i tamb:l.~n alentar 
a muchos productores ~com se est~ haci811do- a :i.;1tensificar 
sus inversiones y a elevar la produi.:ic:L~n porque piensan que 
en esa forma desaparecería la posib:Ll:Ldad de verse afecta
dos,. 

3.:- U11a dificultad ad:Lci:Jnal en la tarea de planifi
cacUin rural e:::> el desconcicimi8nto que il'Jrn1'3.lmante existe -
-digo que normalmer.ti:i pnrque apen?.s se c:r·eé, la CETENAL- so
bre el uso potencial de los recurso.3 naturales disponibles ' 
a lo que se. suma la deficiente foformac;:L·,'jn para evaluar el
uso actual nue dB ellos se viene r13.1::;:i_9ndc:i. Por lo que resuJ:. 
ta dif !cil . prever las posibilidades de un rnej or uso de - -
esos recursos en el futurD. 

4.- Los aumentos de producci~n previsibles en un -
plan de desarrollo se originan como consecuencia de la ex
pansHin de las zonas cultivadas y de los mayores rendimien
tos por unidad de superficieg O sea, estimar la ampliaci6n
de las zonas puede resultar más fácil cL1ando se trata de la 
incorporaci6n de nuevas tierras ya sea por obras de riego,
desmonte, apertura de caminos, etc., y es más difícil cuan
do se trata por ejemplo de ampliar zonas de unos cultivos -
a expensas de otros, en zonas ya incorporadas a la produc-
ci6nu 

Los aumentos de producci6n derivados de más altos ~ 
rendimientos unitarios por hect~rea resultan más difíciles
de .Prever por las siguientes circunstancias: 



( ~) .;.. Porque muchas veces dependerá de la aplicación 
de t~cniCas at1n no conocidas o cuyos efecto,s no están bien- . 
cuantificados en el momento de formular el plan. 

(b).- Porque sus resultados no serán los mismos én -
las ·diversas regiones y condiciones de sL1elos. 

( c )..- Porque dependerán del n~mero de productores+ 
que los adopten y de las zonas que cubrane 

( d) .- Porque normalmente no dependerá del empleo· de
una sola práctica, sino de un conjunto de ellas, y 

(e).- Porque la decisi.t5n de aplicar dichas prácticas 
no s~lo dependerá de que estas lleguen a conocimiento de -
los productores, sino además de otros eleTTEntos que contri
buirán a que en definitiva los productores tomen la deci
si6n de emplearlas. 

Distinta seré! la reacción frente a la política de ~ 
precios y a las relaciones de precios entre insumo y produs 
tos; a la presión tributaria, a la disponibilidad de cr~di
tos, etc., de los productores de subsistencia, precapitalis -tas y capitalistas, de los propietarios y de los que viven-
bajo el r~gimen ejidal~ 

5.- La agricultura debe enfocar y enfrentar imprevi
sibles adversidades naturales que no sólo pueden afectar -
las zonas cultivadas y los rendimientos de un año, sino que 
pueden extenderse a un periodo prolongado. Por ejemplo, una 
fuerte sequ.:!a o una epizootía, mismas que pueden reducir -
considerablerrBnte unas existencias ganaderas, que requerirían 
muchos años para volver al nivel que originalmente tuvieron. 
El ejemplo clásico es la tremenda y prolongada sequía que -
a~n sufren los productores de la zona de la Laguna, que des 
de el año de mil novecientos cincuenta y ocho no llueve ca-



mo antes lloV.!a, y 
ducci~n original. 

para ··abajo la pro~· 

6.- En la agricultura tambi,~n es dif:tcil más qua en
otros sectores hacer una adecuada evaluar;il5n del tiempo de
maduraci~n de determinadas inversiones qur:i sea en infraes
trnctura o al nivel del predi'J. 

7 .- Un proc•3so de desarrollu rural acelerado requie
re un enarme esfuerzo de organizac:L6n y asistencia por par
tJ:¡ del Estadoº Es necesario intansif:Lcar las acciones que -
se están realizando, así como inir.::iar muchas otras nuevas;
programas de invest:Lgacitin, extensi\1il & asiatencia t~cnica,
asistencia crediticia, rac:i.nn::ü:1-zaci6i1 de los procesos de -
c~1merc:Lal:Lzac:L1jn, 8;:;tci.r:l:Lsticas agropec~13.ria.s, estudios so
c:tnl6gicos y EJcorn5m:Lc:oa, preparac:it1;-, di:i pr(Jgramas y proyec
t•is, -esto sMo para citar a algunas de la.s necesidades- -
que demandan la acci,~n de un considerable ndmero de t~cni-. ' ' 

cos y profesionales qLlia e11 M~xic•J, aú.1 qlJl=i los haya, no par 
ticipan, en una forma concret;a con el Estado, 

Existe una tarea adici:x1al dB f '.Jrm"lc:i.~n y adiestra-
miento de personal relativamente f~cil de prever, pero no -
lrJ es en cambio RstimB.r la eficienciet con que se cumplan es 

""" tas nuevas funciones, especialmente al principio, 

s.- Un plan de desarrollo rLlr'::il va necesariamente 
asociado a un tremendo esfuerzo de control y evaluaci6n pe!: 
manente que permita conocer el compor.·tamiar to de las diver
sas variables e introducir 10:'3 cambios sobre las previsio
nes hechas al formularlo~ de manera que los objetivos funda -mentales se vayan logrando o en todo caso aproxim~ndose a -
los niveles propuestos. 

Claro, ~sto supone ante todo, disponer de una adecu~ 
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da y oportuna informaci~n estad!stica, que tambi.~n es muy -
dif !cil de obtener en el caso del problema rural en rMxica 1· 

que en otros sectoresº 



e) NECESIDAD DE UNA VERDADERA ORGANIZACION . 

PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO. 

La planificaci6n del desarrollo agropecuario requie
re de una adecuada organizac~6n a nivel institucional, pues 
una de las méis importantes tareas es lograr una reestructu
raci6n y organizac~6n institucional que asegure una eficien -te administraci~n, evaluacii1n y control de los servicios -
agrícolas, ya que actualmente padecemos entre otras las si
guientes deficiencias: 

Existencia de unas dependencias a nivel ejecutivo y
de menor rango que han sido creadas y organizadas para des
empeñar principalmente funciones de fiscalizaci.6n y control, 
caracterizándose por una organizaci~n administrativa poco -
.§gil por lo que no cumplen la3 funciones orientadoras y pr!2. 
motoras b~sicas. Dados estos vac:íos, las t::irnas respectivas 
se han encomendado a organizaciones o instituciones paraes
tatales aut6nomas, especialmente creadas para estos. Con -
ello se ha debilitado a~n más la au·b:Jridad que puedan tener 
dichos ministeriosº 

A estos institutos autdnomos se les ha dotado normal 
mente de mayor agilidad administrativa, solucionando así ~ 
los problemas de funcionamiento de que adolecen las depen
dencias ejecutivasº Sin embargo, todo este proceso ha care
cido de los mecanismos de coordinac~dn necesarios para eje
cutar una política arm6nica de desarrollo agropecuario. No
obstante ~sto, no se han logrado cubrir todas las funciones 
necesarias. 

Quedando as! enormes z~nas no cubiertas y, simultá~ 
neamente existe una duplicidad de funciones entre las nue~ 



vas instituciones creadas y entre ~stas y las de algunas de -pendencias de los ministerios del ramo. El debilitamiento -
de los ministerios de agricultura y agrario, se traduce en
que la mayor parte de los recursos que el Estado destina al 
Agro son canalizados a trav~s de instituciones aut~nomas, 
quienes han venido asumiendo responsabilidades crecientes 
en el diseño de algunos aspectos de política agrariae 

Dada la autonomía de que normalmente están dotados 
estos institutos, las inversiones que el Estado realiza en
favor del agro, as! como la pol1tica agraria y agrícola, ~ 
suele realizarse sin unidad de criterios. 

Entre las funciones principales que el sector pt1bli
co deja de desempeñar, cabe destacar los estudios econ.6mi
cos y de programaci~n del desarrollo agropecuario. Debido a 
ello, el gobierno mexicano normalmente carece de una adecu~ 
da evaluacidn de la situac~~n agraria y agrícola, así como
sus causas, lo que limita su capacidad para actuar con opor 
turiitlad y dentro de una línea general de pDl :~tica bien de- , 
finida. Como resultado de ~sto, no s6lo advertimos políti~ 
cas encontradas· entre las diversos instituciones; sim:i que
adrnr:ás 1 en muchas de ellas 1 ·esas. politicas se .. diseñan· con'-: 
cr:U:~::.:·ios carentes de una orientaci6n "desarrollista". 

A manera de ejemplov mencionar~ que la organizaci6n
crediticia est~ al servicio de los productores en funci6n -
de las garantías que pueden ofrecer al instituto de credito .. 
Paralelamente 1 existen otras instituciones para atender a -
los ejidatarios y pequeños propietarios, pero inspirados en 
criterios "paternalistas" 1 otorg§ndose a trav~s de coopera
tivas o asociaciones de productores y por supuesto se oris.!:!, 
tan conforme a las prioridades establecidas en los escuetos 
planes de desarrollo. 



En materia tributaria, la política tiende a diseñar
se con criterio fiscalista y en estas condiciones no se em
plea totalmente la redistribuci6n del ingreso entre los pro -ductores en general, sino para desalentar inconvenientes la 
tifundios, promoviendo su divisi6n o para alentar su efi~ 
ciencia. 

Con frecuencia se observa que en la administracHin -
p6blica existe una enorme distancia entre la índole t~cnica 
de las nuevas funciones y el sistema que rige en materia de 
contratos, ascensos y remuneraciones en gr@1 parte hereda
do del pasado, Pues, por ejemplo, existen actividades como
las de investigaci~n agrícola que por su naturaleza exigen
al profesional una alta calificación y una dedicaci6n total. 
Y para atraer o retener a este tipo de funcionarios, deben
crearse condiciones especiales de est:!mulo, en tanto qus la 
c1rganizaci6n administrativa vigente, diseñada para realizar 
funciones de control y fiscalización, com:,3de especial im-
portancia a otros valores~ 

Esta organización que ya est~ resultando inadscuada
para un Estado moderno con funciones t~cnicas más complejas, 
resulta insuficiente para muchas dependencias asociadas al
desarrollo agropecuarioo 

Estos problemas adquieren especial gravedad en el ~ 
sector de la agricultura, en que funciones tales como la i!:,l. 
vestigaci6n , la extensi.dn , el inventario de los recursos
naturales y otras de esa naturaleza, son tareas de respons.!; 
bilidad del Estado~ 

Como parte de un proceso de desarrollo económico y -
social, el desarrollo agropecuario no s6lo está orientado a 
lograr determinados objetivos de producci~n, sino que debe
propender además a la promoción de la masa campesina en lo
económico 9 social y cultural como ya se ha señalado. 
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En estas condiciones, a las medidas netamente t~cni
cas y econ6micas que pueden elevar cuantitativamente el vo
lumen físico de la producc~6n, deben sumarse aquella que si -mult~neamente promueven al hombre del campo y a su familia-
como un todo. En el caso atinado de crearse el Consejo Na~ 
cional de Desarrollo Agrario y puesto que las funciones que 
le corresponden desarrollar son muy amplias, este instituto 
debe estar dotado de mecanismos de perfecta coordinaci6n. -
Esa coordinaci6n no es f ~cil de llevarse a cabo, si se tie~ 
ne en cuenta que deben participar en ella un gran rn~mero de 
dependencias oficiales ejecutivas y organismos muchas veces 
aut,i5nomosa Así mismo requerir~ de una participaci1~n muy ar
m6nica de la Secretaria de Agricultura y Ganadería, de la -
Hacienda y Crédito Público, la de Industria y Comercio, la
de Obras Públicas, la de Comunicaciones y Transportes, la -
de Educaci6n Püblica, del mismo Departamento de Asuntos --
Agrarios y ~olonizaci6n~ de los institutos de cr~dito, de -
los institutos en~argados de la comercializaci6n de los pr~ 
duetos, los organismos privados y otros. Además, éste es~ 
fuerzo deber~ tener expresión regional, pues donde el sec~ 
tor público toma contacto méis directo con los problemas del 
sector agropecuario y donde realiza la política formulada -
es precisamente en el nivel de las regionesº 
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Este Capitulo tiene por objeto analizar a los princi -pales organismos p~blicos qur:i colaboran en la ejecucii5n de-
una verdadera planeaci6n y rehabilitaci6n agrarias, fijando 
los objetivos que cada uno de ellos tiene en el desarrollo
agropecuario. Así mismo se podr~ vislumbrar que todos y ca
da uno de ello3 de una u otra forma estm-obligados a pla
near, fomentar y asesorar t~cnicamente la producci~n agr:l'.co -la, apícola, forestal, silv:l'.cola, etc., pues as:l'. lo estable -cen legalmente los preceptos que los rigen. 

a) Departamento de Asuntos Agrarios y Colonizaci.6n. 

Los antecedentes de este Departamento, los encontra
mos en el Decreto del d:l'.a primero de julio de 1910 en que -
se cre6 la Direcci6n Agraria dependiente de la Secretaria -
de Agricultura y Fomento; apareciendo la Comisi.6n Nacional
Agraria en el Decreto pre-constitucional de el d:l'.a 6 de ene 
ro de 1915. 

La base constitucional para la creaci.6n del Depar.ta
mento Agrario se encuentra en el artículo 27 1 fracc~6n XI,
inciso "a", de la Constituci6n Política de los Estados Uni
dos M:lxicanos del d:l'.a 5 de febrero de 1917 pero, es hasta -
cuando por Decreto del 15 de enero de 1934 cuando se cre6 -
el Departamento Agrario, en el diario oficial del dia 17 de 
enero de 1934. La Ley de Secretarías y Departamentos de Es~ 



tado del día 24 de diciembre de 1958, cambi6 su denomina--
ci.iSn por la actual de "Departamento de Asuntos Agrarios y -
Colonización"• El Decreto del 31 de diciembre de 1962 y pu
blicado el 22 de enero de 1963, ref ormi5 el artículo 58 del
C6digo Agrario suprimi~ndose la Comisión Nacional de Colon,1 
zaci,6n, cuyas atribuciones pasaron a ser la competencia del 
Departamento de Asuntos Agrarios y Colonizaci.iSn. 

La legislaci6n principal que rige a éste Departamen
to de Asuntos Agrarios y Colonizaci6n, es la siguiente: 

Constituci6n Política de los Estados Unidos l\fexica-
nos, en :.u artículos 27 y 107; del 5 de febrero de 1917. 

Ley Reglamentaria del p~rraf o 3° del articulo 27 --
constitucional; del 12 de marzo de 1946, 

Ley Federal de Reforma Agraria; del día 16 de abril~ 
de 1971. 

L:ey Federal de Aguas; del día 

1946. 

Ley de Asociaciones Ganaderas; del 12 de~~~)2 de· "'l""-

Ley de Educaci¡ón Agd'.cola; del 6 de 'jui1a xci~f f(fib' de 
- .':.:._'.::·:·---_.:-:-.:-:/<-.:·· .. 

1936. 

Ley que crea la Deuda Mblica Agraria; del d:ta 22. de 
enero de 1920. 

Reglamento Interior del Departamento de Asuntos Agra -rios y Colonización; del 26 de noviembre de 1963. 

Reglamento de la Procuraduría de Asuntos Agrarios; -
el día 3 de julio de 1954. 

Reglamento de la Ley de Asociaciones Agrícolas; del-



día 13 de abril de 1934. 

Reglamento de la Ley de Asociaciones Gan~derds;. del- . 
d1a 14 de Octubre de 1958. 

Reglamento para la Planeación, control y vigilancia
de las inversiones de los Fondos Comunes Ejidales; del dia-
23 de abril de 1959~ 

Reglamento a que se sujetará la divisidn ejidal; del 
d~a 9 de septiembre de 1963v 

El art1culo 17 de la Ley de Secretarias y Departame.!)_ 
tos del Estado, dispone: Al Departamento de Asuntos Agra--. 
ríos y Colonizacii.511 corresponde el despacho de los siguien
tes asuntos: 

11 Aplicar los preceptos agrarios del articulo 27 cons -titucional, asi como las leyes agrarias y sus reglamentos; 

Conceder o ampliar en términos de Ley, las dotacio~ 
nes o restituciones de tierras y aguas a los rn~cleos de po
blaci!Sn ¡ 

Crear nuevos centros de poblaci!Sn agr:l'.c:ola y dotar-
los de tierras y aguas del fundo legal correspondiente¡ 

Intervenir en la titulac:i!Sn y el parcilamiento eji--
dal; 

Hacer y tener al corriente el registro agrario nacio 
nal asi como el catastro de las propiedades ejidales comuna -les e inafec:tables¡ 

Conocer de las cuestiones relativas a limites y des
lindes de tierras comunales y ejidales; 

Intervenir en las cuestiones relacionadas con los ~ 
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problemas de los n~cleos de poblaci.ón ej idal y de tierras -
comunales y ejidales, en lo que no corresponda a otras enti 
dades y organismos; 

Planear 1 organizar y promover la producci6n agrfcola 
y ganadera de los ejidos y de las comunidades con la coope
raci6n t~cnica de la Secretar:!a de Agricultura y Ganader!a; 

Estudiar el desarrollo de la industria rural y eji-
dal y las actividades productivas complementarias o acceso
rias al cultivo de la tierra; 

In:tervenir en toda funci.ón destinada al mejoram;iénto 
y conservaci,fü de las tierras y aguas ej idales y comunales, 
con la cooperación de la Secretaria de Agricultura y Ganad~ 

r!a; 

Asesorar el almacenamiento y manejo de la producci.ón 
agr:!cola y ganadera de los ejidos y de las tierras comuna-
les; 

Manejar los terrenos bald:!os y nacionales; 
Proyectar los planes generales y concretos de coloni -zaci6n para reaJ.izarlos, promoviendo el mejoramiento de la-

poblaci~n rural, y en especial, de la poblaci~n ejidal y e~ 

cedente; y 

Las demás que le fije expresamente las Leyes y regl.!: 
mentas". 

b) La Secretaría de Agricultura y Ganader!a. 

Las bases y antecedentes de esta Secretaria se remo.!:!. 
tan al Decreto del día 2 de diciembre de 1842, que creó la
Direcci6n General de Industria, dependiendo del Ministerio
de Relaciones Exteriores e Interiores, donde se incluyen --
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las funciones de fomento 
agregan las funciones de 
tivas de la Rep~blica de 

agropecuario; y en 1846, se le ~ 
colonizaci6n. Las Bases Administra -Abril 22 de 1853 crean el Ministe-

rio de Fomento, Colonizaci~n, Industria y Comercio, con las 
funciones de fomento agropecuario, colonizaci6n e irriga
ci,6n. La Ley de Secretarís de Estado de el d!a 13 de mayo·..¿ 
de 1891, la denomina Secretaría de FomentJ, con las mismas
funciones antes citadas. En 1917, añade a sus funciones las 
de dotaci!Sn de tierras y fraccionamiento de latifundios¡ y, 
el 25 de diciembre del mismo año, cambia su denominaci6n a
Secretar:!a de Agricultura y Fomento, añadi.~ndole la funci6n 
de restituci6n de tierras. El 22 de marzo de 1934, son su-
primicias las funciones sobre el reparto agrarioº En 1939, -
la Ley de Secretarías le asigna las funciones relativas a -
las materias forestal y caza. La Ley de Secretarías y Oepa_r: 
tsmentos de Estado, del día 7 de diciembre de 194.S, la de.,..
signa con el nombre de Secretad'.a de Agricultura y Ganade
ría, mismo que aparece en la vigente Ley del día 23 de di-
ciembre de 1958" En 1962, se suprimen las funciones que se
refieren a la colonizaci6n, que pasan al Departamento de -
Asuntos Agrarios y Colonizaci6no 

Los más importantes ordenamientos que rigen las fun
ciones de la Secretaria de Agricultura y Ganader:!a son: 

DISPOSICIONES: 

CONSTITUCIONo Art. 27 Constitucional. 

Tratados. 

Leyes 

Convenio Internacional relativo a las candi~ 
ciones de trabajo de plantaciones de caña de
azl'icar. 
(Diario Oficial, 14 de septiembre de 1960). 

Ley Federal de Reforma Agrariao 
(Diario Oficial 16 de abril de 1971). 
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Ley de Educaci6n Agr!cola. 
(Diario Oficial, 6 de julio de 1946). 

Ley que crea el Fondo de Garant!a y Fomento 
para la Agricultura, Ganader!a y Avicultura 
(Diario Oficial, 31 de diciembre de 1954). 

Ley sobre producci.6n, certificaci.~n y come!. 
cio de semillas o 

(Diario Oficial, 14 de abril de 1961)e 

Ley de Tierras Ociosas. 
(Diario Oficial, 28 de junio de 1920). 

Ley de plagas de los Estados Unidos Mexicanos. 
(Diario Oficial, 10 de diciembre de 1924) o 

Ley de san~dad f itopecuaria de los Estados 
Unidos fl/exicanos, 
(Diario Oficial, 26 de septiembre de 1940). 

Ley Forestal y de Caza. 
(Diario Oficial, 16 de enero de 1960)~ .. 

Ley de fruticultura. 
(Diario Oficial, 31 de agosto de 1934). 

Ley de cr~dito agrícola. 
(Diario Oficial~ 2 de enero de 1953). 

Ley reglamentaria del párrafo 5º del artículo 
27 constitucional en materia de aguas del sub 
suelo. 
(Diario Oficial, 3 de enero de 1948). 

Ley de teI'renos bald!os, nacionales y dem~ 

s:1as. 
(Diario Oficial, 7 de febrero de 1951). 
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agr:1'.colas. 
de agosto de 1932). 

Ley de asociaciones ganaderas. 
(Diario Oficial, 12 de mayo de 1936), 

Ley del seguro agrícola integral y ganadero. 
(Diario Oficial, 30 de diciembre de 1961), 

Ley que crea el Instituto M:ixicano del Caf~. 
(Diario Oficial, 31 de diciembre de 1958), 

Ley General de instituciones de c~dito y or
ganismos auxiliares, D, 0, 3 'I de marzo de 1941. 

ley general de sociedades cooperativas. 
(Diario Oficial, 15 de febrero de 1938). 

Ley del impuesto sobre exp1otaci6n forestal. 
'(Diario Oficial, 31 de diciembre de 1935) • 

ley que incorpora al !Bgimen del seguro so
cial obligatorio a los productores de caña
da az~car y sus trabajadoresn 
(Diario Oficial, 30 de diciembre de 1950). 

Ley de Extensi6n Agr1colaa 
(Diario Oficial). 

La Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, en
su articulo 8°, fracci6n I, establece que la Secretaría de
Agricul tura y Ganadería 11

• 11' .. deberá intervenir en la produc
ci6n, distribuci6n y consumo, cuando afecten a la economfa
general del pa!s, con exclusi6n de la producci6n agr!cola,
ganadera y forestal. Por lo que se refiere a la distribu~ 
ci6n y consumo de los productos agrícolas y forestales, coa -perará con la Secretaría de Industria y CoTTBrcio" o El a~ 
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t!culo 9°, establece a su vez que "le corr~sporide el despa
cho de los siguientes asuntos: 

FRACCION I. Planear, fomentar y asesorar t~cnicamen
te la producci,i5n agr:!cola, ganadera, av.icola 9 ¡:¡ptt.cdla y f.~ 
restal en todos sus aspectos. 

FRACCION II. Definir, aplicar y difundir los m~todos 
y procedimientos t~cnicos destinados a obtener mejor rendi• 
miento en la agricultura, silvicultura, ganadería, avicultu 
ra y apiculturaD 

FRACCION III. Organizar y encauzar el cr~dito ejidal 1 

agrícola, forestal y ganadera, con la cooperaci~n de la Se
cretaría de Hacienda. 

FRACCION IV. Organizar los ejidos con objeto de lo~ 
grar un mejor aprovechamiento de sus recursos agrícolas y -

ganaderos, con la cooperaci6n del Banco Nacional de Cr~dito 
Ejidal y del Departamento Agrarioc 

FRACCION V,. Organizar a los pequeños propietarios ~. 
con la cooperacidn del Banco Nacional de Cr~dito Agrícola y 

Ganadero,, 

FRACCION VI. Organizar los servicios de Defensa Agrf. -cola y Ganadera, y de Vigilancia Agrícola y Forestal. 

FRACCION VII. Dirigir y administrar la Escuela Nacio -nal de Agricultura y las Escuelas Superiores de Agricultura 
y Ganaderf.a y establecer y dirigir escuelas de agricultura
y ganadería, apicultura, avicultura y silvicultura, en los
lugares que procedas 

FRACCION VIII. Organizar y patrocinar las investiga
ciones agrícolas, ganaderas 1 avícolas, ap:!colas y silv.:1'.co
las, estableciendo estaciones experimentaless laboratorios, 
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estaciones de cría, postas de reprodupci«Sn,,reservas 1 cotos 
de caza, semilleros y viveros. 

FRACCION IX. Organizar y patrocinar congresos, fe~ 
rias, exposiciones y concursos agrícolas, ganaderos, avfco
las, apícolas y silv!colas. 

FRACCION X. Cuidar de la conservaci6n de los suelos
agricolas, pastizales y bosques, estudiando sus problemas,
definiendo la t~cnica y procedimientos aplicables y difun~ 
diendo los m~todos convenientes para dichas laboreso 

FRACCION XI. Programar y promover la construcción de 
pequeñas obras de irrigación y proyectar, ejecutar y canse! 
var bordos, canales, tajos, abrevaderos y jagüeyes que com
pete realizar al Gobierno Federal por si o en cooperaci6n -
con los gobiernos de los Estados, Municipios o los particu-
lares, 

FRACCIQ\J XII. Organizar y mantener al corriente los
estudios sobre las condiciones económicas de la vida rural
del país, con objeto de establecer los medios y procedimie.!2 
para mejorarle. 

FRACCION XIII. Organizar y dirigir los estudios, tr.!: 
bajos y servicios meteorcilógicos y climatológicos, creando
el sistema meteorológico nacional y participar en los conve 
nios internacionales de la materia. 

FRACCION XIV. Dirigir y organizar estudios y explor.!: 
ciones geográficas y realizar estudios cartográficos de la
Repdblica. 

FRACCIQ\J XV. Difundir los métodos y procedimientos 
t~cnicos destinados a obtener mejores rendimientos de los 
bosques e 

• ¡ 



FRACCION XVI. Vigilar la explotaci6n de los recursos 
·forestales y de la fauna y flora silvestre, con el prop6si
to de conservarlos y desarrollarlos. 

FRACCION XVII. Organizar y manejar la vigilancia fo
restal, y decretar las vedas forestales y de la caza. 

FRACCION XVIII .. Fomentar la reforestaci6n y realizar 
planes para reforestar directamente algunas zonas~ 

FRACCION XIX. Organizar y administrar los parc¡l.Je~~"na 
Oionales. 

FRACCION XX. Administrar los recursos forestales y -
de caza en los terrenos baldíos y nacionales. 

FRACCION XXI. Cuidar de las arboledas de alineaci6n
de las vías de comunicaci6n, as! como de las arboledas y d.!:, 
mas vegetaci6n en centros poblados y sus contornos, con la
cooperaci6n de las autoridades locales. 

FRACCION XXII9 Llevar el registro y cuidar de la con 
servaci6n de árboles hist6ricos y notables del país. 

FRACCION XXIII. Hacer el censo de predios forestales 
y silvopastoriles y de sus productos, así como levantar, º!: 
ganizar y manejar la cartografía y estadística forestales. 

FAACCION XXIV. Organizar y admirüstrar museos nacicr.-i 
nales de flora y fauna terrestres, parques zoológicos, jar
dines bot~nicos y arboledas. 

FAACCION XXV. Hacer exploraciones y recolecciones 
científicas de la flora y fauna terrestres~ 

FRACCION XXVI. Fomentar y distribuir colecciones de
los elementos de la flora y de la fauna terrestres. 

FRACCION XXVII. Ototgar contratos, concesiones y per -



FAACCION XXVIII. Promover i~ iriciGst±-ie.i:i.z~cii.'5n de ~ 
los productos forestales. >'>··zL'\:>··· 

FAACCION XXIX. Los dem~s q~~''í~''''fij~g expresamente 
las leyes y reglamentos. 

c) La Secretaría de Industria y Comercio, 

Los antecedentes de la Secretaría de Industria y Co
mercio: Forma parte del Poder Ejecutivo desde el año de ~ 
1843 1 por disposici6n contenida en las Bases Orgánicas Cen
tralistas, que crean la Secretaría de Instrucci6n Pública e 
Industria, en cuyo articulado se encuentran asignadas fun~ 
cienes relativas a esta dependenciae Por decreto del 22 de
abril de 1853, dicha secretaría dividi6 sus funciones, ---
creándose la Secretaria de Fomento, Colonizaci6n, Industria 
y Comercio. Sucesivas leyes y decretos dictados desde 1861-
a 1958, señalan diversas atribucj.ones a esta secretaría. El 
nombre actual de "Secretaría de Industria y Comercio", apa
rece por primera vez en el decreto del 31 de marzo de 1917, 
aún cuando sufre todavía dos modificaciones más a su denomi -naciCSn; en el mismo año se J.e atribuye tambi~n lo relativo-
al trabajo; en 1933, se le denomina Secretaría de Economía
Nacional y, en 1,94 7 ~ Secretaria de Economía. La vigente Ley 
de Secretarías y Departamentos de Estado, le restituye la~ 
denominaci6n de Secretaria de Industria y Comercio. 

La legislaci6n que rige las funciones de esta Secre
taría son entre otras leyes, las siguientes: 

DISPOSICIONES: 

CONSTITUCION Art:tculos 4°, 14, 16, 27!y·28. 

Tratados. Tratado que establece la zona libre come~ 
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cio e instituye a la AsociacJ.6n,Latinoamericana de -
Libre Comercio, (Tratado dé Montevideo) (Diario Dfi":" · 
Cial, 29 de Diciembre 1960 J. . ... · . 

Ley Reglamentaria del art. 28 CÓnstit~ciClh.al en mate 
ria de monopolios. 
(Diario Oficial, 31 de agosto de 1934). 

Ley Orgánica del p~rrafo 2°, del articulo 131, cons
titucional. 
(Diario Oficial, 5 de enero de 1961}. 

Ley que crea una comisi6n para la protecci6n del co
mercio exterior de f'Mxico. 
(Diario Oficial, 31 de diciembre de 1956). 

Ley de Secretarias y Departamentos de Estado, 
(Diario Oficial, 24 de diciembre de 1958). 

Ley sobre atrribuciones del Ejecutivo Federal en ma~ 
teria econ6mica~ 
(Diario Oficial, 30 de diciembre de 1950), 

Ley que crea al Fondo de Garantía y Fomento a la In
dustria Mediana y pequeña. 
(Diario Oficial, 30 de diciembre de 1953). 

Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en
materia de explotaci6n y aprovechamiento de recursos 
minerales. art. 98 y 99 (Diario Oficial, 6 de febre
ro de 1961) <!> 

Ley de Asociaciones de Productores para la Distribu
ci6n y venta de sus productos. 
(Diario Oficial, 25 de Julio de 1937). 

Ley sobre producci6nr certificaci6n y comercio de se 
millas,. 
(Diario Oficial, 14 de mayo de 1961). 
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Le y qu~ 'cl"eir·/81 ;9~~60 efe. Fomento .cOIJperati-

(~{~~~ bj;'.i.f{~¡' S~de junio de 1941). 

L~·yéF~d~~~{ de Estad!stica. 
(D'faric?Oficial, 31 de diciembre de 1947) • 

.. . Ley de pesca de los Estados Unidos Wexicanos 
(Diario Oficial, del 16 de enero de 1950) • 

Ley General de Bienes Nacionales. 
(Diario Oficial, 30 de enero de 1969). 

La ley de Secretarias y Departamentos de Estado, di~ 

pone en su articulado que conjuntamente con la Secretaría -
de Relaciones Exteriores promover~ el comercio Exterior del 
pa!s, y difundir~·en el exterior los datos convenientes so
bre la agricultura y las industrias nacionales. La fracci6n 
III, del artículo 7° de la misma ley 5 estipula: 11 Cooperar,
en su caso con la Secretaria del Patrimonio Nacional en com 
pilar, revisar y ordenar las normas que rijan las concesio
nes, licencias y permisos y autorizaciones, y la vigilancia 
cuando se requieran conforme a las leyes, para usar, aprov~ 
char o explotar los bienes de propiedad privada, ejidal o -
comunal, siempre que cualquiera de estas funciones no co
rrespondan expresamente a otra Secretaría o Departamento de 
Estado, 

El artículo 8° de la Ley comentada, que expone las -
atribuciones de esta secretaría reza: 

FRACCION I. Intervenir en la producci6n, distribu~ 
ci~n y consumo, cuando afecten a la economía en general del 
país, con.exclusi6n de la producción agrícola, ganadera y -
forestal; Por lo que se refiere a la distribuci6n y consumo 
de los productos agrícolas, ganaderos y forestales, cooper~ 
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rá con la Secretar:!a de Agricultura y Ganadería. 

FRACCIDN II. Fomentar conjuntamente con la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores, el comercio exterior del pa:!s. 

FRACCION III. Estudiar, proyectar y determinar én -
consulta con la Secretaria de Hacienda y Cr~dito P6blico, -
los aranceles, y estudiar y determinar las restricciones p~ 
ra los artículos de importación y exportación, 

FRACCION IV. Fijar precios máximos y vigilar su es-
tricto cumplimiento, particularmente en lo que se refiere a 
artículos de consumo y uso popµlar y establecer las tarifas 
para la prestación de aquellos servicios que considere nece -sarios,as1 como definir el uso preferente que deba darse a-
determinadas mercancías. 

FRACCION v. Asesorar t~cnicamente a la iniciativa -
privada para el establecimiento de nuevas industrias. 

FRACCIO\J VI. Intervenir en las industrias de trans-
formaci6n, en la industria el~ctrica y, conjuntamente con -
la Secretaría de Gobiernación, en la industria 1 de la cinema -tografía,. 

FRACCION VII. Intervenir en las ventas cuando los -
productores nacionales las hagan directamente a compradores 
radicados en el extranjero. 

FRACCION VIII~ Fomentar y organizar la producción -
económica del artesano, de las artes populares y de las in
dustrias familiares. 

FRACCION IX. La protección y el fomento de la indus
tria nacional, 

vas. 

FRACCION X. la investigación t~cnico industrial. 

FRACCION XI. Intervenir en las industrias extracti--
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'FAACCION XII. Intervenir en la organizaci~n y fornen-; 
to y vigilancia de toda clase de sociedades cooperativas. 

FAACCION XIII. Llevar la estadística general del ~ 
pa!s. 

FAACCION XIV. Intervenir, en los t~rminos de las le
yes relativas, en las sociedades mercantiles, c~maras y as2 
ciaciones industriales y comerciales, lonjas y asociaciones 
de corredores. 

FRACCION XV. Intervenir en materia de propiedad in~ 
dustrial y mercantil. 

FRACCION XVI. Ejercer vigilancia sobrB toda clase de 
pesas y medidas, 

FAACCION XVII. Organizar y patrocinar exposiciones,
ferias y congresos de car~cter comercial e industrial, 

FRACCION XVIII. Conservar y fomentar la flora y la -
fauna marítima, fluviales y lacustres. 

FRACCION XIX. Otorgar contratos, concesiones y perm,2; 
sos de pesca y explotaci6n de otros recursos del mar, 

FRACCION XX. Establecer las vedas necesarias para la 
conservaci6n e incremento de las diferentes especies de pe~ 
ca, establecer viveros, criaderos y reservas. 

FRACCION XXI, Promover la industrializaci6n de los -
productos pesqueros y el establecimiento de empacadoras y -
frigoríficos• 

XXII. Asesorar t~cnicamente a las asociaciones de ~ 
pescadores. 

XXIII. Intervenir en la formación y organizacicSn de
la flota pesquera. 
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XXIV. Realizar explor.aciones y recolecciones cientí
ficas de la flora y fauna acuáticas, así como de los recur
sos del mar. 

FAACCION XXV. Establecer estaciones experimentales y 

laboratorios de pesca., y 

FRACCION XXVI. Las demás que le encomienden expresa
mente las leyes y reglamentos. 

El artículo 12º de la mencionada Ley de Secretarías
y Departamentos de Estado, que establece las facultades y -
obligaciones de la Secretaría de Industria y Comercio, en -
su fracci6n II, dispone: "Cooperar con la Secretaría de Re
cursos Hidra~licos en reconocer y otorgar concesiones, per
misos y autorizaciones para el aproveohamiento de las aguas 
nacionales cuando se trate de la generaci6n de energ:l'.a el~c
trica. 

d) El Banco Nacional Agropecuario S.A. 

Los antecedentes de esta Banco los podemos encontrar 
en el decreto publicado en el Diario Oficial del día 8 de -
marzo de 1965. La Secretaría de Hacienda y Crédito P~blico, 
otorg6 concesión para dedicarse a operaciones de banca; con 
fecha 9 de marzo de 1965, publicada en el Diario Oficial el 
día 13 de abril del propio año. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores autoriz6 la -
constituci6n de la sociedad el día 26 de marzo de el año de 
1965,, 

La legislaci6n que rige a este Banco es la siguiente: 

Ley de crédito agrícola. 
(Diario Oficial, 31 de diciembre de 1955)0 
(Decreto que adiciona y reforma las fracciones I y -



Ley General de Instituciones de G~di~o~-~rg~~i~mos 
Auxiliares y su Reglamento-
(Diario Oficial, de 31 de mayo de 1941). 

Ley General de Títulos y Operaciones de Cr~dito. 
(Diario Oficial, del 27 de agosto de 1932). 

Reglamento sobre las Instituciones Nacionales y Org~ 
nizaciones Nacionales de cr~dito. 
(Diario Oficial, 29 de junio de 1959), 

Escritura constitutiva levantada el 30 de marzo de -
1965 1 y reglamento Interno aprobado en sesi6n del ~ 
Consejo de Administraci6n, celebrada en día 3 de seE 
tiembre de 1965.u .. 

Este banco tiene para los efectos de esta t~sis los
siguientes departamentos que a mi juicio son el meollo en -
donde se resuelven los principales problemas crediticios ~ 
agropecuarios y que son: 

El Departamento de cooperación t~cnica, al que le c.s 
rresponde examinar los aspectos t~cnicos que sirvan de base 
a· los planes de operación de las instituciones que solici~ 
ten apoyo financiero del Banco Nacional Agropecuario, S.A., 
elaborar proyectos de desarrollo agropecuario y de indus
trias rurales a distintos niveles¡' formular normas de cali
dad o especificaciones de bienes y servicio que el sistema
compre por cuenta de los acreditados; coordinar a los ban-
cos filiales con la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganade
ra, desde la formulaci6n de los planes hasta el pago de las 
indemnizaciones por p~rdidas¡ revisar el programa de ayuda
t~cnica que cada banco formule para cada ciclo agrícola. 

Supervisar a nivel nacional los aspectos t~cnicos 
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que deben ampliarse y cumplirse a medida que el programa de 
ayuda t~cnica vaya avanzando; vigilar y efectuar el análi-
sis comparativo y evaluaci6n de los resultados de los trab~ 
,ios t~cnicos que realizan los sujetos de credito. Asesorar
a los bancos filiales sobre materias tales como aval~o de -
propiedades, dict~menes t~cnicos, contabilidades de unida-
des agropecuarias, economía y administraci6n agrícola, etc. 
Desarrollar cursos, seminarios y reuniones que tengan por -
objeto elevar la capacidad profesional de los t~cnicos que
presten o prestaran sus servicios en el sistema Banago, --
Coordinar sus actividades con las dependencias, organismos
Y empresas que presten asistencia t~cnica. Estudiar, con ~ 
apoyo ~n datos fidedignos, los costos a nivel del productor. 
Notificar las irregularidades que se obser'ven. 

Departamento de estudios agropecuarios. A este depar -tamento le corresponde: 

Examinar los planes de operaci6n de los bancos fili~ 
les confrontando las producciones estimadas con los progra
mas nacionales de la Secretaría de Agricultura y Ganadería
Y con las perspectivas del mercado; elaborar proyectos de -
desarrollo agropecuario, particularmente en aspectos socia
les5 econ6micos y financieros. 

Evaluar proyectos que sean elaborados por otras ins
tituciones, que incluyan aspectos econ6micos y sociales; -
elaborar estudios sobre mercados internos y externos de ori -gen vegetal y animal, que contribuyan a realizar con efica-
cia las operaciones de compraventa que el Sistema Banagro -
realiza por cuenta de su clientelas Recopilar, elaborar y -

examinar estaafsticas sobre el cr~dito agropecuario, obte-
niendo conclusiones de inter~s para el personal directivo. 

Preparar el material destinado al informe anual que-



el Oón~ejo ,de Admiinistraci~n presenta a la A.s61J1blea de Ac
cionistas del Banco Nacional Agropecuario, s. A. 

Investigar entre la poblaci6n rural aspectos econ6m1 
cos y sociales del sector agrícola relacionados con la acti 
viciad crediticia del sistema Banagro. Asesorar a los bancos 
filiales en materia de an~lisis econ6mico y evaluaciones de 
proyectos para el desarrollo de la agricultura y ganadería. 
Divulgar datos cuantitativos referentes a las actividades -
crediticias del sistema, previamente aprobados por el Direc -tor de Banagro y por la Secretaria de Hacienda y Cr~dito Pa 
blico. Dar servicios de biblioteca; notificar al Director -
de las irregularidades que se observen. 

Departamento de Control: A este departamento le co
rresponde conocer de los siguientes asuntos y materias: 

Examinar los planes de operaci6n que presten los ban 
cos del sistema, fijando la atenci6n en datos que puedan -
compararse con anteriores ciclos agrícolas; analizar los~ 
programas de compras de bienes y contrataci6n de servicios
impl!citos de los planes de operaci6n que los bancos filia
les pongan en marcha. Elaborar informes-sobre el desarrollo 
del Seguro Agrícola y Ganadero que los bancos filiales con
traten¡ elaborar y examinar estadfsticas sobre cn~ditos -
agropecuarios~ Hacer el estudio previo a la implantaci6n y
ejecuci6n de programas que tengan como finalidad producir y 
distribuir informaci6n oportuna sobre las actividades crecf! 
ticias de los bancos filiales~ Asesorar a los bancos filia
les a m~todos y problemas de control de las operaciones de
cr~oito activas y pasivas, así como sobre sistemas conta~
bles y administrativos. Notificar las irregularidades que -
observe el departamento al efectuar sus funciones. 

Gerencia de Cr~dito. A la gerencia le corresponde: 



Formular los programas financieros y vigilar su eje
cuci!Sn. Revisar los planes de operaci6n que presenten los -
bancos del sistema. Autorizar y registrar líneas de redes~ 
cuento con recursos de Banagro. Cuidar la recuperaci6n de ~ 
los recursos prestados a otras institupiones. Controlar los 
redescuentas que los bancos filiales soliciten al Fondo de
Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicul
tura. Obtener datos que serán aportados al Departamento de
Control, para la f ormaci.611 de estadísticas de crédito agro
pecuario del sistema. Notif car al Director de las irregula
ridades. 

Los proyectos que financia este Banco son para la ':-' 
producci6n e indu3trializaci6n de productos agrícolas y ga~ 
nacieras, para la apertura de tierras para riego, etc., otar -gando sus creditos a trav~s de contratos de habilitaci6n o-
avio, refaccionarios e inmobiliarios. Las personas que pue
den contratar con este banco son ejidatarfos y pequeños pr.E_ 
pietarios cuando formen sociedades locales de cri~dito, La -
garantía que se les pide a estas sociedades de cr~dito s~n: 
Frutos, Productos, Fincas, Construcciones, Edificios, Maqui ... 
naria, Aperos, etc. 

e) Banco Nacional de Cr~dito Agrícola, S.A. 

Durante la ~poca colonial -1854- se crean las prime
ras instituciones llamadas 11 pocitos 11

, cuyos fines eran el -
auxilio para la alimentaci6n y prevsnci6n en caso de que la, 
siembra llegara a perderse¡ posteriormente en 1872, por or
den del Re¡-y .Carlos IIIv se crea el Banco de San Carlos, pr,! 
mera instHuci6n de cn~dito existente en ~xico, operando ... 
con un capital de $230,500.00, producto de la aportaci6n de 
cuatrocientas comunidades indfgenasQ Desde 1864 a 1897, apa -recieron una serie de bancos que se regia por concesiones -
del gobierno, teniendo en sus funciones las de canalizar -:--
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parte de sus fondos a la explotaci6n agr~colae La Ley Gene
ral de Instituciones y Operaciones de Crédito de 1897, crea 
los bancos refaccionarios, pero ni unos ni otros logran cu!!! 
plir sus objetivos; creaci6n y sostenimiento del c~dito ~ 
agrj'.6ola. 

Porfirio Diaz en 1856, crea la Caja de pr~stamos pa
ra obreros de irr~gaci6n y fomento de la agricultura, bajo
el r~gimen de sociedad an6nima¡ en 1922, el convenio Huerta 
-Lamont, inL8rpora a la deuda pdblica exterior de ~xico, -
el adeudo de esta caja de pr~stamos; pero despu~s del 23 de 
febrero de 1926 1 se decreta la liquidaci6n y extinci6n de -
la citada caja de préstamos, 

Sin embargo, en 1924 ya se había decretado la Ley s2 
bre Bancos Refaccionarios, en cuyos articulas se ailiud:!a a -
las operaciones de cr~oitb agrícolas. El 10 de febrero de -
1926, se crea el Banco Nacional de C!Bdito Agrícola con un
capital inicial de 20,301,400.00 exhibidos en acciones de -
aseries "a", "b" y "c", y posteriormente, el 2 de diciembre 
de 1935, se reforma la Ley de Crédito Agr:!óola, mediante la 
cual se crean un nuevo sistema de cr~dito agrícola, integr~ 
do por los Bancos Nacionales de Cr~dito Agrícola y Ejidal y 
las sociedades locales de ere di to en estas r. 1aterias ~ 

Las principales leyes que rigen a este Banco son: 

ley de Crédito Agr!cola~ 
(Diario Oficial, 30 de diciembre de 1955). 

Ley del Seguro Agrícola Integral y Ganadera, 
(Diario Oficials del 29 de diciembre de 1961), 

Reglamento de la Ley anterior. 
(Diario Oficial, 23 de agosto de 1963,) 

Ley de Asociaciones Ganaderasu 
(Diario Oficials 12 de maya de 1936). 



Reglamento de la Ley anterior. 
(Diario Oficial, 14 de mayo de 1938). 

Escritura constitutiva del Banco Nacional de 
Cr~dito Agrícol9, S.A. del 19 de sept. 1956. 
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Este banco tiene las siguientes atribuciones, reali~ 
zando sus funciones a trav~s de los siguientes departamen.'.:
tos: Consejo de Administraci6n ; Director Gerente: Direc~ 
cii5n de Cr~dito; Departamento de Administraci6ni Departame.!2 
to Comercial; Departamento de ContabUidad; Departamento Fi -duciario; Departamento de Ganadería; Departamento de Indus-
trias Agropecuarias; Departamento Legal¡ Departamento de S~ 
pervisi6n; Departamento de Tesorería; subgerente General; -
y Subgerencia de Finanzas, 

Sus funciones est~n plasmadas en la Ley de Cr~dito -
Agrícola y son: 

I. Organizar y reglamentar el funcionamiento de los
bancos regionales y de las sociedades locales, 

II. Hacer pr~stamos comerciales, de avía, refaccion~ 
rios e inmobialiarios, en general, efectuar todas las oper~ 
ciones bancarias que est~n de acuerdo con la Ley de Cr~dito 
Agrícola y con las leyes supletorias aplicables. 

III. Emitir bonos agrícolas de caja, bonos hipoteca
rios rurales de acuerdo con el capitulo II del Título II de 
la misma Ley de Cr~dito Agrícola~ 

IV, Adquirir, vender y administrar bienes destinados 
exclusivamente a fomento e industrializaci6n de los produc
tos agrícolas~ 

v. Organizar, vigilar y en su caso administrar el ~ 
servicio de los almacenes que directamente dependan del ban 
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ca, destinados exclusivamente a productos de sociedades lo
cales, y ocasionalmente, a las de otros agricultores no aso -ciados. 

VI. Recibir dep~sitos a la vista y a plazo fijo. 

VII. Canalizar sus propios recursos para encauzar la 
producci~n de su clientela en el sentido que m~s convenga a 
la economía nacional, de acuerdo con las normas que dicte -
la Secretaria de Agricultura y Ganadería. 

VIII. Pignorar las cosechas de su clientela, para ~ 
efectuar la venta de las mismas en las mejores condiciones
regularizando el mercado. 

IX. Actuar como agente de su clientela, tanto para -
la compra· de los elementos que necesita para las explota
ciones agrícolas, como para la concentraci~n, transforma
cii1n y venta de los productosº 

X. Desempeñar funciones fiduciar•ias por encargo o -
con autorizaci~n del Ejecutivo Federal. 

XI. Operar con otros organismos o empresas de el __,., 
pa:ts que, aunque, no pertenezcan al sistema nacional de cr! 
dita agrícola, efect6en operaciones de credito agrfcola. 

XII. Garantizar créditos comerciales, de avío refac-
cionarios e inmobialiarios, concedidos 
ticulares en auxilio y cooperaci6n del 
diante acuerdo del Ejecutivo Federal. 

por sociedades o par -cri~dito agrícola, me 

XIII. Negociar, con aprobaci6n de la Secretaría de -
Hacienda y Crédito P6blicos creditos de bancos extranjeros, 
a plazo no mayor de un año, para el cultivo de productos de 
exportaci~n o para la pignoraci6n de los mismos. 

f) El Banco Nacional de Credito Ejidal, S.A. 
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En 1864, fue cuando se estableci6 la primera institu 
""" ci6n especializada en credito agrÍGola, denom:i..nada Sanso de 

Emisi<1n, CirculacHin y Descuento; en 1883 se autoriz~ "la -
oreaci6n del Banco Hipotecario Wexicano, y en ·189?, se expi 

' -
di~ la Ley de Instituciones de Cr~dito para apoyar la crea-
ci~n de los Bancos Refaccionetrios para la Agricultura; en -
1883, se expidit5 la Ley de Institu~::,mee de Cr~dito para -
apóyar la creacit1n de Bancos Refaccionario:..:; para la agricul -tur.a y en 1901 se fu;1dl'5 el Bam::o Agr!cola Hipotecario M3xi-
cano. 

Posteriormente, y de acuerdo con los postulados de -
la Revoluci6n 11/exicana, en 1926 se fund6 el Banco Nacional
de Cr~dito Jlf¡r:t:cola y se autoriz6 la creaci6n de Bancos -
Agr:tcolas Ej idales en los estados de J.a Rep6blica. En enero 
de 1931 fue expedida uns nueva ley de cri~dito agrícola, uni -ficarido el sistema credH:Lcio en beneficio de ejidatarios -
y pequeños agricu.ltorea, 

Como consecuencia de la intensificaci6n que a partir 
de 1934, se observ6 en la dotaci~n de ·tierras, fue necesa
rio dar una nueva estructura al sistema nacional de cn~dito 
agr:tcola, a cuyo efecto, con fecha 2 de diciembre de 1936,
fue creado el Banco Nacional de Cri~dito Ejidal. 

La legislaci6n de este Banco Nacional de Cr~dita Eji -dal S.A. de c.v., es la siguiente: 

Ley de Crédito Agrícola y sus reformas. 
(Diario Oficial, 5 de enero de 1931, 24 de enero de-
1934, 2 de octubre de 1939, 30 de octubre de 1942, y 
30 de octubre de 1955) • 

Decreto del Gobierno Federal, para la canstituoi6n -
de bancos agrariosº 
(Diario Oficial, 5 de enero de 1961). 



El 2 de marzo de 1965, se autoriza la creaci6n del ~ 
Banco Nacional Agropecuario, S.A., como instituci6n
bancaria de segundo piso, para otorgar apoyo econ6mi -ca a los bancos regionales. 

;} Las at~ibuciones que la Ley de Cr~dito Agr:!cola en 
vigor, establece para e te Banco (en el sistema nacional de 
c~dito agrícola), e.s'.to.blece que queda integrado por dos r~ 
mas de instituciones: La Ejidal para los campesinos que ten 
gan el carácter de ej idatarios y la Agrícola, para todos los 
que no tengan ese car~cter. 

En estas condiciones el Banco Nacional de Cr~dito -
Ejidal, atiende las necesidade de cn~dito de su clientela,
constitu!da por ejidatarios organizados en sociedades loca
les de cr~dito ejidal. 

La acci~n del Banco se refiere a los siguientes as~ 
pectas: 

I. Financiar las actividades agropecuarias del sec.;;... 
tor ejidal que constituye su clientela. 

II. Orientar técnica y econdmicamente las activida~ 
des agropecuarias de los ej idatarios y servir como instru
mento a la pol!tica agrfcola del Gobierno Federal. 

III. M:ldiante establecimiento de industrias agrope~ 
cuarias, promover el beneficio o transformacit~n de las cos.§:_ 
chas ejidales, as! como la ocupaci6n plena del sector camp.§:_ 
sino, ,y 

IV. Organizar los sistemas de mercado de la produc~ 
ci6n ejidal. 

Adicionalmente, ha venido atendiendo en particular -
las necesidades de los campesinos.menos favorecidos por los 



_;. _· ·- ... / __ ._._ 

73 

recursos con que fueron dotados, proporcion~ndole servicios 
mediante distritos de riego, centrales de maquinaria agr!c.2 
la y unidades industriales, as! como propiciando el buen -
uso de sus aprovechamientos forestales. 

La estructura org~nica del Banco Nacional de Cr~dito 
Ejidal, S.A. de Ca V., es: Un Consejo de Adm:Lnistraci6n; una 
Direcci6n-Gerencia; una Subgerencia¡ una Contralor:!a Gene
ral¡ los Bancos Agrarios i y los Departamentos de Administr!! 
ci6n, Comercial, Contadurfa, Cr~dito, Estudios Econ6micos,
Jurídicos, Plantas industriales, Tesorería, Ingeniería Ru
ral, Sucursales, agencias directas, Agencias de sucursal, -
Jefaturas de Zonas directas, Direcci6n de Sociedades Ejida
les, Ganaderas y Unidades Técnicas Forestaleso 
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QUIENES PODAIAN y DEBEAIPN rNTgGRAff>EL 
. -.-<ó-;,.,-,- - -·~- ' - --· 

~. . . . . . ... - ., 

Cll'JSEJO NACIONAL DE DESAAflO~bojÁLJRAAIO 

a) Las personas mencionadas por la Ley Federal de ~ 
Reforma Agraria. 

La Ley Federal de Reforma Agraria, en su artículo 478,
dispone·que.el Consejo N.aci,onal de Desarrollo Agrario", •• esta
rá.compues'to por profesionistas y técnicos de distintas espe
cialidades que sean representantes de asociaciones, organi
zaciones obreras, coleg:Los, instituc:!.ones de cultura y cárñ~ 

ras de comercio e industria ••• 11 Bier.i, dado el esfuerzo tan -
tremendo que tendría que desarrollarse a nivel nacional, se 
justifica el deseo de que participen absolutamente todos -
los que de una forma u otra intervienen en la ardua labor -
de promover y movilizar econ6micamente al campesino mexica
no, a trav~s, quizá, de unidades interdisciplinarias@ 

Así, entre las organizaciones obreras que existen en 
la Rep~blica Mexicana, tenemos a las siguientes, enunc~ando 
s61o a las principales: 

Confederaci6n Regional Obrera. 
Confederaci6n Revolucionaria de obreros y campesinos. 
Confederaci6n Obrera Revolucionaria. 
Confederaci6n Nacional de Obreros y Campesinos de -
~xico .. 
Confederaci6n General de Trabajadores. 
Confederaci6n de Trabajadores de M~xico. 

Confederación de Campesinos, Obreros y Similares de
la República Wexicana. 

• 



Federaci6n de Sindicatos de Trabajadores al Ser\/icio 
del Estado. 

Existen además de ~stas, un sinnúmero de "sindicatos" 
de los más variados en cada una de las ramas de las activi
dades de la economía, a lo largo y ancho del país. 

Entre los colegios más importantes, y sin menospre~ 
ciar a los existentes en los diferentes Estados de la Repú
blica, mencionare a: 

Colegio de 
Colegio de 

Colegio de 
Colegio de 
Colegio de 
Colegio de 
Colegio de 
Colegio de 
Colegio de 
Petroleros 
Colegio de 

México. 
Abogados. 
Arquitectos de ~xico, A.C. 
Béichilleres. 
Cirujanos. 
Contadores Públicos de México. 
Economistas de México, A.S. 
Ingenieros Civiles de tiléxico. 
Ingenieros de Minas, Metalurgis 
y Ge6logos, de México. 
Ingenieros Mecánicos y Electricistas. 

Colegio de Ingenieros Químicos y de Químicos de Méx. 
A.C. 
Colegio de Licenciados en Adrninistraci6n de Empresas 
de tMxico. 
Colegio de Pilotos Aviadorese 

Entre las instituciones de cultura más importantes -
del Distrito Federal, y de los Estados de la República, te
nemos que también son numerosas. 

Universidad Nacional Aut6noma de Méxicoe 
Universidad Anáhuac. 
Universidad Femenina de México. 
Universidad Ibero Americana. 



Universidad Indo Americana. 
Universidad Internacional de México. 
Universidad La Salle, A.C. 
Universidad Militar Latino. 
Universidad Motolinia, A.C. 
Universidad Obrera de México. 
Universidad Tecnológica de México, A. C.· 
Universidades de los Estados de la Rep1fülica~ 

~, Instituto Politécnico Nacional. 
Institutos Tecnológicos de los Estados. 
Escuelas Nacionales de Agricultura. 
Escuelas Agrícolas. 
Escuela Normal de Especializaci6n. 
Escuela Nacional de Maestros. 
Escuelas Normales de los Estados. 
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Instituto Nacional de In11estigaciones Educativas. 
Consejo Nacional de Fomento de Rectirsos Naturales. 
Centros de Capacitaci6n para el trabajo Industrial. 
Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
Escuelas de Archivonomía y Biblfoteconomfa. 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
Etc., Etc. 

Las Cámaras de Comercio e industria que menciona la 
Ley Federal de Reforma Agraria existen también en un número 
ilimitado, pues participan casi todas las actividades eco
nómicas del país, aclarando que algunas de ellas sólo exis
ten de membresfa. Entre las más importantes tenemos a: 

Cármara Americana de Comercio de México, A.C. 
Cámara Británica de Comercio A.C. 
Cámara de Comercio China. 
Cámara de Comercio e Industria de C. A., y Panamá. 
Cámara de Corrercio Italiana de ~xico. 



Cámara de Comercio ~xico-Israel 
Cámara de Defensa Industrial. 
Cámara de Productos Alimenticios. 
Cámara de Trabajo (asociaci6n). 
Cámara de la Industria arenera del D.F. 
Cámara de Comercio Española. 
Cámara Franco-Mexicana de Comercio e Industria. 
Cámara Israelita de Comercio de M~xico. 
Cámara Japonesa de Comercio e Industria. 
Cámara Mexicana-Alemana de CorrBrcio e Industria. 
Cámara de la Industria Harinera del D.F. 
Cámara Mexica~o-Argentina de Comercio,. 
Cámara Minera de M~xico. 
Cámara Nacional de Aerotransportes. 
Cámara Nacional de Hospitales. 
Confederaci6n de Cámaras de Comercio, 
Cámara Nacional de Transportes y Comunicaciones. 
Cámara Nacional de Turismo. 
Cámara Nacional del Cemento. 
Cámara de la defensa del Consumidor. 
Cámara Nacional de la Industria. 
Cámara Nacional de la Industria de Aceites y Grasas, 
Cámara Nacional de la Industria de las Artes Gráficas, 
Cámara Nacional de la Industria de la Curtidurí.a. 
Cámara Nacional de la Industria de Lab. Quí.micos. 
Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, 
Cámara Nacional de la Industria de Joyería y Platería, 
Cámara Nacional de la Industria de Produc. de masa. 
Cámara Nacional de la Industria de Produce Alimenti-
ciase 
Cámara Nacional de la Industria de Radio y T. V. 
Cámara Nacional de la Industria de Transformaci6n. 
Cámara Nacional de · 1a Ind1..1stria del Calzado. 
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Cámara Nacional de la Industria del Hierró'y. Acero. 
Cámara Nacional de la Industria de la Construcci6ri. 
Cámara Nacional de la Industria de Radiodifusi6n. 
Cámara Nacional de la Industria Editorial. 
Cámara Nacional de la Industria Hulera. 
Cámara Nacional de la Industria Maderera. 
Cámara Nacional de la Industria Pesquera. 
Cámara Nacional de la Industria Pulquera. 
Cámara Nacional de la Industria del Papel. 
Cámara Nacional de la Industria Textil. 
Cámara Nacional de la Industria de la Silvicultura e . 
industrias derivadas. 
Cámara Nacional de la Industria Azucarera.y alcohol~ 
ra. 

Existen dos organismos que las agrupan a todas ellas 
y se denominan CONCANACO (Gonfederaci6n Nacional de Cámaras 
de Comercio) y la CONCAMIN (Confederaci6n Nacional de Cáma
ras de la Industria)-

Si a todos estos organismos sumamos los diversos in~ 
titutos p6blicos, nos daremos cuenta que es una labor titá
nica, pero necesaria y felizmente redundaría precisamente -
en beneficio de las personas mencionadas en la Ley Federal
de Reforma Agraria. 

A prop6sito he dejado para mencionar en t'.íltimo t~rmi 
no a las "asociaciones", pues la Ley no creo que haga una -
enunciaci6n limitativa, sino antes bien, meramente enuncia
tiva, así pues, debemos pensar que se está refiriendo a las 
diferentes asociaciones que por un motivo u otro tienen P8!: 
ticipaci6n directa en el bienestar el campesino, la planif_;!; 
caci6n del agro y las propias asociaciones de ejidatarios y 

ejidos, para la obtenci6n de c~ditos y otros beneficios. 



b).- Otros organismos. 

Como hemos visto, se han mencionado todos 6 casi to
dos los organismos y personas que pudieran integrar al Con
sejo Nacional de Desarrollo Agrario conforme lo menciona la 
Ley Federal de Asforma Agraria en su articulo 478, y no ha
sido en forma gratuita, pues es para demostrar que no todos 
estos organismos pueden integrar al Consejo, y a~n cuando -
solo estuviera un s6lo representante por cada organismo, : de 
todas formas siguen siendo un número muy considerable, pue~ 
no todas las instituciones de cultura - por ejemplo - tie~ 

nen laboratorios para investigaci6n, ni los que los tienen-
realizan investigaciones verdaderamente valederas para el -
trabajo que necesitaría el Consejo, •• Citando s6lo algunas -
de ~stas instituciones mencionaré que la mayoría de las Un2; 
versidades de los Estados no cuenta con dichos laboratorios, 
y en cuanto a Universidades como: La Salle A.C., Militar L~ 
tino, Motolinia, Femenina de ~xico, Internacional de M~xi
co, etc., que se localizan en el Distrito Federal, es nula
totalmente la investigaci6n que realizan de problemas agro
pecuarios .. 

En cuanto a las organizaciones obreras, ~stas no ~ 
existen como lo que debieran ser: verdaderos sindicatos, si 
no lo que existe, son eso: agrupaciones obreras que s6lo 
sirven para que sean usadas como instrumento para luchas PE! 
l!ticas de sus líderes venales, más no son nunca el fín en
s! mismas, sino a mi parecer, insisto, s6lo sirven como me
dio para que sus "dir'igentes", obtengan lucros. Por lo ta!2_ 
to una efectiva participaci6n de estas organizaciones en el 
Consejo Nacional de Desarrollo Agrario no puede llegarse a
dar al menos por el momento, en que la problemática es tal
que absorbería absolutamente todos los obreros con un s6lo
f!n; el desarrollo agrario, siendo que su campo de acci6n -
primordial es en la Industria, además de que las organiza.;;. 



cienes obreras en M~xico, no desarrollan una verdadera lu-
cha de clases y si asi fuera, a los primeros a quienes es -
necesario reivindicar es a los trabajadores del campo. 

Por lo que hace a los "Colegios" mencionados en la -
Ley, ~stos son agrupaciones "disque" de profesionistas y su 
fin principal es político como agrupaci611 -más no es cient.f 
fico o técnico- en el sentido que más les j_mporta ocupar un 
escaño en los diferentes estadios de la sociedad mexicana,
siendo comprobable esta aseveraci6n, si vemos que en sus ~ 
sas directivas están incluidas personas que realmente ya no 
ejercen sus profesiones correspondientes, y así en cambio,
ocupan posiciones dentro de los diferentes puestos políti~ 
cos de administraci6n pablica de M~xico, Insisto, la Parti
cipaci6n de este tipo de organismos sería en funci6n de su
posible aportaci6n -cientffica y técnica, más no politica
al mismo, así tambi~n el noventa por ciento de·los colegios 
nn tienen laboratorios de investigaci6n -·:;orno instituci6n
y las investigaciones que llegan a realizarse, se haGen in
dividualmente por los componentes de loa colegios, en las -
áreas en las que sus componentes -miembros- trabajan. Así,
las principales in•Jestigaciones de los cirujanos se reali..:.,
zan en los hospitales a los cuales les prestan sus servi~ 
cios, y no en la institución "colegio de cirujanos", y lo -
mismo se puede decir de los Arquitectos, de los Quf.micos, -
de los Ingenieros Civiles, etc~, instituciones que por es
tar formadas por las cabezas pensantes del país, debieran -
tener J.o más adelantado en laboratorios para sus investiga
ciones particulares y que realmente tu\/ieran la autoridad -
-como instituci6n- suficiente, y pudieran agrupar a todos -
los egresados de sus especialidades, logrando con ~sto una
más alta tecnolog!a, y una mano de obra tambi~n altaments
calificada. 

Por lo que toca a las Cámaras de Comercio e Indus~ 
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tria tendr~ que decir -por fuerza, porque es la realidad ~ 
que todas se manejan bajo los c&iones del capitalismo y to
das, desearían que estuviera en su apogeo el "el dejar ha
cer y el dejar pasar", y Efato es demasiado grave, pues la -
prpducci6n en un alto porcentaje es realizada en forma com!:!_ 
nitaria, dada la organizaci6n y existencia del ejido y los
bienes comunales, por lo que son contradictorias las posi~ 
bles participaciones que estas Cámaras pudieran tener en el 
desarrollo agrario que con justicia social quieren realizar 
el pafs y las m~s al tas autoridades que hoy mueven los des
tinos del pais. Ahora bien, sabemos que la segunda etapa ~ 
del desarrollo agrario consiste en la comercializacii1n y -

distribuci6n de los productos del agro, también saoemos que 
el Gobierno Mexicano tiene especial inter~s porque no se s~ 
crifique en nada el trabajo del campesino, y ha creado di·~ 
versos organismos como son entre otros, la Conasupo, la Co
disupo, el ImceD etco~ que tiene la intenci6n de protegerlo 
de los acaparadores, intermediarios, etcc, por lo que es de 
suponerse que seria muy grave la participación de todas y -
cada una de las Cámaras de Comercio e Industria que existen 
en el País, pues generalmente estas Cámaras est~n animadas
por el principio del "menor esfuerzo para obtener la mayor
ganancia", y con éste ánimo truncarían los ideales que es
tán plasmados en algunas leyes y en algunos de nuestros go
bernantes. Debo mencionar que algunas de las Camaras de la
Industria, verdaderameilte si tienen cánones que son respet!! 
bles en cuanto a su manejo y consecuci6n de fines mediatos
e inmediatos, pero desgraciadamente son las que est~n muy -
poco desarrolladas 1 o en su defecto, son manejadas indirec
tamente por el Estado~ 

A prop6sito nuevamente he dejado para mencionar en -
~l timo t~rmino a las "asociaciones", a que hace referencia
la ley 1 pues ~sta no especifica a que tipo de asociaciones-
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se refiere, o bien est~ haciendo hincapié en: Asociaciones
de estudiantes?, asociaciones Religiosas?, asociaciones de
portivas?, Asociaciones de Veteranos?, asociaciones de pro
ductores de semillas?, asociaciones de ganaderos?, asocia-
ciones de productores de forrajes?, asociaciones de ejidos, 
como lo menciona el articulo 146 de la Ley?, asociaciones -
de crédito ejidal?, asociaciones de crédito agr!cola?o De-
biendo pensar que la Ley Federal de Reforma Agraria se está 
refiriendo a estas tres 6ltimas categorías de asociaciones
-pues ninguna de las personas antes mencionadas organizaciE!, 
nes, obreras 3 insti·~uciones de cultura, colegios, y cámaras 
de comercio e industria- están tan directamente relaciona
das con la cuesti6n agraria como las Asociaciones Ejidale.s
mencionadas en el artf.culo 1ll6 de la Ley Federal de la Re
forma Agraria, las Asociaciones de Cn~d:Lto Ejidal y las As.!2, 
ciaciones de Cn~dito Agrícola~ PAro debemos pensar que la .:... 
Ley Federal ele Reforma Agrari:l, sr5lo está "enunciando" el -
tipo o clase de cornponent8 del Consejo Nacional de Desarro
llo Agrario, m~.s no 11 limitando"., Asociac;:i.011es con las que -
mi parecer están de acuerdo en que deberían y podrían inte
grar el Consejo 9 pues son los primeros y los 6ltimos benef_;i,; 
ciados o perjudicados en la pr;!lxis y buen funcionamiento -
del mismo" 

Ahora bien, sin ser tan estricto, pues sabemos' que -
si hacen falta las asociaciones de deportistas, de estudiB!!, 
tes, de veteranos, de forrajeros, de ganaderos, etc., ya ~ 
que sus fines pueden ser muy nobles, pero no ayudaría en ~ 
cho a la planificaci6n real del sector agropecuario en MéxJ:. 
co. 

Es aquí, en ~sta parte de este estudio en el que ~ 
quiero hacer notar el carácter que la Ley menciona que deb~ 
rá tener el Consejo Nacional de Desarrollo Agrario y que a
la letra dice 11 eooSU funci6n será consultativa y de cooper~ 
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ci~n en la acci~n social y econ~mica que el Departamento de 
Asuntos ~rarias y Calanizaci6n realice en materia de reha
bili tacidn y promaci6n en los ejidos, comunidades y nuevos
centras de poblacidn". Si de antemano sabemos que existe -
una estrategia -buena a mala- global para el desarrollo in
tegral del pa1s 0 si de antemano sabemos que existen grupos
políticos tan poderosos dentro del País que en un momento -
dado hacen girar la política hacia un extremo u otro, si ~ 
tambi~n sabemos que adn no podemos autosubsistir 9 que no s2 
mos autosuficientes, si sabemos que dependemos del imperia
lismo yanqui~ si sabemos que generalmente la actitud de los 
presidentes de M~xico han adoptado una actitud de r:'.lncilia
ci6n para poder tener la unanimidad en su torno 9 si sabemos 
que en el momento que se emplee "mano dura11

, se sacrificará 
la "unanimidad" en torno al Presidente de la Repéiblica, si
sabemos que por esta actj;l.;ucl, el sistema político es vaci
lante. Tambi~n sabemos -porque se ha mencionada en otra PE!!: 
te de este estudio- que este tipo de organismos con .carác
ter indicativo no funcionan en las economías subdesarrolla
das, porque la soluci6n est§. de hecho en la expansi6n del -
mercado interno, pero de hecho nuestra tecnología es muy e~ 
casa y la que existe no se aplica~ -pues es el caso que el
I. P. N .- en que tiene maquinaria para metalurgia desde hace
más de cinco años y adn no se desempaca- siendo la canse~ 
cuencia, la pf§rdida de valiosos científicos que se van al -
extranjero, y la raz6n es que no existe una verdadera plan_=!: 
f icaciein en ~xico. 

Por lo que me haga una pregunta, ¿Porqu§ entonces -
crear otro organismo que s6lo tendr~ el carácter de CONSUL
TIVO .y de COOPERACION en la acci<'.Jn social y econ6mica del -
Departawento de Asuntos Agrarios y de Colonizaci6n? y otra
pregunta basada en las verdades mencionadas en pgrraf os an
teriores ¿Porqu~ depender necesariamente del JEFE CEL O.A.A. 
C.? 
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Por otra parte, que es lo que se entiende por rehab,! 
litaci6n y promoci~n en Derecho Agrario?, Qu~ no para que -
este organismo funcione verdaderamente, y no sea otro insti 
tuto burocrático más, debe tener funciones ejecuti•1as y no
meramente indicativas y de una s6la dependencia póblica co
molo es el D.A.A.C.?, que no hemos vistu qLB son muchos~ 
los institutos que participan en la cuest;:l6¡1 agraria, y no
han podido siquiera vislumbrar su solución? Por lo que si -
s6lo ser~ CONSULTIVO, que validez tendr~.ri sus decisiones, -
si sabemos que en M~xico, no se acatan realmente las 6rde
nes? Se derrochar~ m~s dinero sin planificar y s6lo PLPNEAR, 
siendo sus funciones como las que realiza el FONJlFE 1 que --- ~ 

tien muchos "planes" y ninguno realiza? QUE NO ES EL MISrvG
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EL. QUE NOS ESTA URGIENDO P.nflA.-
QUE PLANIFIQUEMOS NUESTROS PROPIOS ACTOS? que nos ha llama
do para desarrollar la solidaridad social y la alianza popu -lar, con objeto de que el pueblo sea copartícipe en las de-
cisiones del Gobierno Federal* 



PRINCIPAL.ES BASES PARA .RE!3Ul-AR .EL f'.UNCION~ 

MIENTO !EL CONSEJO NACIOOAL DE .DESMROLLO 

AGRARIO, Y PROYECTO DE REGLA!vENTO. 

Las deficiencias en la coordinaci6n son la principal 
causa de que los sistemas de investigacicines de recursos na -turales y otros no tengan, en general, capacidad para gene-
rar nuevos proyectos, ni tampoco para realizar estudios de
proyectos a la escala requerida por el pa!s. 

Si no hay una conexi6n directa entre los estudios p~ 
ra proyectos y el sistema tradicional de investigaciones, -
no es posible la operación del dispositivo de realimenta--
ci6n, el cual podr:ta convertirse en L1n proceso de crecimie!! 
to autosostenido. 

En los países avanzados, el instrumental de la inves 
tigación evolucionó presionado por la necesidad de prof undJ; 
zar cada vez m~s los conocimientos sobre los diferentes re
cursos con que cuentan los pafses~ debido a sus crecientes
al ternativas de uso y el consecuente aumento del costo de -
oportunidad., Esto explica, por ejemplo, J.a gran demanda que 
existe de instituciones~ técnicos y científicos cuyo campa
da accié3n está caracterizado más por la profundidad que por 
la extensión~ En dichos pa!ses los estudios exploratorios y 
de reconocimiento son ya cosas del pasado~ 

En los pa!ses avanzados~ los estudios a nivel nacio
nal de :reconocimiento fueron hechos seg~n procedimientos ~ 
sistemáticos, cuando adn no existía una presi6n fuerte so-
bre los recursos naturales, lo que permitia que los est~ 



dios fueran hechos por prap6sitos meramente cient:tficos. 

En cambio, en M~xico, por la ausencia de un conoci
miento sistemático de los recursos naturales, es mucho más
f ~cil la elecci6n racional de áreas o de factores de recur
sos sobre los cuales se deberían realizar los estudios semi 
-detallados y detallados para fines de desarrollo de proye.s 
tos. Además, la situaci~n actual obl:Lga a Bmplsar los avan
ces más recientes en el campo de la ciencia y de la tecnolo 
g!a, sobre una base que está desfasada por lo menos en ~ 
treinta años. La ingente necesidad qua ex:'...ste de atacar pro 

""' yectos sobre los cuales hay una decisi~n pol1.tica, no permJ;, 
te que los estudios b~sicos ocupen un tiempo muy largo. Es
ta situaci6n hace que se act~e simt.üt~neamente en una am-
plia gama de escalas, lo que conduGe al empleo de dos proc~ 
dimientos distintos: Unos in-1estigadc:ires quieren conocer el 
pa:ts para encontrar la mejor manera de alcemzgr su desarro
llo integral; otros, par:t:LFmdo de conocimisntos ya existen
tes, concentran sus esfuerzos en un campo lim:Ltado, con la
esperanza de llegar al desarrollo inmediato de una área o -
de un recurso natural especffico. Estos dos procedimientos
no son alternativos para llegar a un mismo resultado. En ~ 
otras palabras, se trata de dos maneras diferentes de ata~ 
car el problema de los estudios de recursos naturales por 
las personas que tienen objetivos inmediatos diferentes. 

El primer procedimiento tiene un enfoque a largo pla -zo, partiendo da grandes generalizaciones y bajando gradua! 
mente al detalleo Para seguir ese camino, es necesario te':"';
ner una estructura de investigaciones apropiada y visi6n g~ 
neralo Dado que este procedimiento no conduce a resultados
inmediatos, es mucho más dificil obtener los recursos finan -ciaras necesarios ya que se buscan inversiones capaces de -
ofrecer resultados materiales a corto plazo. 
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La sistematizaci6n de estudios básicos, si bien es -
correcta y presenta indudables ventajas, desde el punto de
vista científico y cartográfico, es econ6micarrente inconve
niente, pues es enteramente aleatoria la frecuencia con que 
son alcanzadas áreas de inter~s para el desarrollo. Los --
cient:tficos que tienen a su cargo los estudios sistemáticos 
deberían mantener un contacto más estrecho con los planifi
cadores~ con el fin de introducir cambios en los criterios
que rigen los avances en los estudios, de tal manera que -
los recursos disponibles se concentren siguiendo un proced,!. 
miento de aproximaciones sucesivas en aquellas áreas que ~ 
presentan mayor potencialidad para el desarrollo., 

El segundo procedimiento, con un enfoque a corto pl!! 
za, está presionado por lo que necesitan datos básicos para 
su aplicaci6n inmediata en la ejecuci6n de proyectos. Esta
presi6n generalmente trae consigo los recursos financieros
para le ejecuci6n de los estudios. Como en estos casos exi~ 
te prisa en obtener los datos, es frecuente la contrataci6n 
de estos estudios con otros institutos o grupos privados -
(algunas vsces internacionales), que emplean las t~cnicas ~ 
más avanzadas. Estos estudios no están conectados con el ~ 
sistema tradicional de investigaciones, y ello impide que -
se aprovechen sus beneficios indirectos, puesto que el tra
bajo analítico y la compilaci6n de los informes son efectu~ 
dos fuera del &ea en que realmente nos importa. Este tipo
de proyecto de investigaci6n no conduce a capacitar persa~ 
nal de alto nivel perdí~ndose, uno de los más importantes -
beneficios de la investigaci6n. La participaci6n en el aná
lisis de los resultados y en la compilación de los informes, 
constituye la principal manera de formar t~cnicos en esta -
materia, y de dotar al pafs en general del personal necesa
rio para llevar adelante políticas adecuadas de investiga
ci6n o 



El Consejo Nacional de Desarrollo Agrario, necesita
apoyarse sobre una continua corriente de informac:;.ónes so- 1 

bre los recursos naturales y la tecnología necesaria para -
la elaboraci6n de programas y proyectos de desarrollo, de~ 
bi~ndose cuidar que los diferentes organismos y dependen~ 
ciencias que coordine, sean capaces de responder a la deman
da de los planificadores del Consejo. 

Ahora bien, para que los planificadores del Consejo
Nacional de Desarrollo Agrario puedan disponer de las infor 
maciones que necesitan en relaci6n con los recursos natura
les y con las posibilidades de explotarlos econ6micamente,
es necesario que ~ste Consejo, est~ integrado como se dijo
en el capitulo anterior, por científicos y t~cnicos de va....;.. 
r:~as disciplinas y por economi.stas, los cuales constitui
rian el eslab1~b entre los temas de imestigaci6n, planific~ 
ci6n y ejecuci6ni Así, este Consejo podria: 

a) Planificar, elaborar y coordinar en una oficina -
central conectada directamente con el sistema de plan:Lfica
ci6n y decisi6n nacional, los proyectos de investigaci6n de 
recursos naturales disponibles en el país para su explota-
ci6n econ6mica. 

b) Operar con un n6mero limitado de científicos y ~ 
ti~cnicos de alto nivel, preferentemente bajo contrataci6n -
de investigaci6n aplicada, con las instituciones de educa
ci6n superior. 

c) Utilizar una elevada proporci6n de cient:l'..f icos y
t~cnicos con una f ormaci6n profesional incompleta, en condj; 
ciones que estimulen su perfeccionamiento en el servicio, 
en cursos especiales de entrenamiento y con becase 

d) Atender a las necesidades de la investigaci6n in
tensiva en proyectos específicos, con beneficio para los es 
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tudios sistemáticos, 

e) Utilizar con eficiencia los modernos m~todos de -
elaboraci6n, análisis y presentaci~n de datos. 

f) RedL1cir los costos de los trabajos de campo por -
medio de la coordinaci~n e integraci.~n de estudios en va
rias disciplinas. 

g) Agregar a su patrimonio los aportes de la asisten 
cia y presentac~~n de datos. 
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Art. 1, El objetivo fundamental del .consejo Nacio.,.,_ 
nal de Desarrollo Agrario, consiste en coordinar las activi 

"'" 
dades destinadas al desarrollo socio-aco111~mico de las comu-
nidades rurales, a fin de evitar duplicidad y multiplicidad 
de esfuerzos y hacer rendii'? al máximo posible los recursos ., 
disponibles de la naci6n~ para promover la transformaci6n -
social del país a través de una accHin guber;-iamental cuida
dosamente planific::ida. 

Son también objetivos importantes del Cqpsej o, los 
siguientes: 

A) Lograr la máxima participaci6n consciente y organ 
niz.ada del campesino, en el an~lisis y resolL1ci6n de su,::; -
propios problemas, mediante una bien dirigida motivaci6n, -
organización y o:rientaci6i1, para hacer que con el conocí-..:.,.. 
miento de su medio y su inteligencia creadora, descubra los 
males que los mantienen en atraso, y surjan de sus mentes -
las estrategias y la decisi6n para combatirlos., 

B) Propiciar el medio para que los campesinos reco,.,... 
nazcan el papel decisivo y el valor que representan sus re
cursos locales (humanos y materiales) en la soluci6n de sus 
problemas, si están dispuestos a movilizarlos, sobre todo -
en ~poca de sub-ocupación. 
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C) Recoger del campo los problemas, clasificarlos y
canalizarlos hacia los organismos encargados de darles solu 
ci~n, previos acuerdos y convenios de caordinaci6n. 

D) Preparar la base societaria para q1..1e tanto las de -pendencias de los Gobiernos de los Eatados Y Territorios, -
como del Gobierno Federal, actCren en completa armonía con -
el medio rural, complementando sus recursos y proporcionan-
do asesoría t~cnica adecuadaa 

E) Promover el servicio voluntario local (Lideres na 
turales) y profesional, para que toda persona tenga la opa; 

""" tunidad y la dicha de servir a la comunidad, adem~s de cum-
plir con una obligaci~n moral como ciudadano. 

F) Mediante toda la accii1n dinámica anterior capaci
tar y facilitar el desarrollo de destrezas en el campesino
para que diversifique sus actividades y con mayor facilidad 
pueda enfrentarse a la vida y por ende, incorporarse al rit 
mo del progreso nacional. 

G) Promover al sector privado, a fín de que contrib~ 
ya a la creaci~n y mantenimiento de un fondo rotativo de ªE 
ci6n comunal rural, que sirva como fuente para otorgar cré
ditos en especie, a las comunidades interesadas y necesita
das como estímulo para el surgimiento de grupos funcionales 
inte~sados y con habilidades propias para desencadenar ac
tividades de tipo económico o productivo (comercial, pesque 
ro, agrícola, apícola, avfcola, ganadero, artesanal, etc.)7 

H) Y, a la sombra de este ambiente de realizaciones, 
establecer un acercamiento m~s directo y permanente entre -
las autoridades y el hombre del campo. 

Art. 2. Tomando como unidad de servicio del_ programa 
que el Consejo Nacional de Desarrollo Agrario coordinará: -
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al conjunto formado por el propia Consejo y las institucio
nes que en una u otra forma participan, las metas a corto -
plazo estarán encaminadas a realizar obras de beneficio co
munal que contribyan a reforzar la infraestructura del país, 
como medio para conquistar la confianza de los campesinos,
conocerles mejor en particular, fortalecer la f~ en si mis
mos y de su capacidad creadora, cuando se t.rabaja en grupo. 

Art. 3. Con todo ese conjunto de conocimientos del -
medip y en un ambiente de fraternidad~ las metas estarán en -caminadas a descubrir destrezas entre los campesinos, capa-
citarlos y formar unidades de producci6n para elevar el re.12 
dimiento de su trabajo agrícola y ganadero, preferentemente, 
canalizándoles la asesoría t~cnica necesaria para cada uni
dad, y la asistencia crediticia que complemente sU3 recw~ 
sos locales,. 

Art. 4. El desarrollo integral de las comunidades r!;!_ 
rales será promovido a tra'Jes de la realit:acit1n de obras ma -teriales de esfuerzo propio y ayuda mutua y de la organiza-
ci6n de asociaciones comunitarias a las cuales las diversas 
dependencias puedan ofrecer asistencia t~cnica, educacional 
y econi5mica. 

Art. 5~ Se programarán las actividades de acuerdo a
un aistema de prioridades que habrá de establecer el Conse
jo, antes de canalizar las solicitudes a cada organismo. en-. 
particular, tomando en consideraci6n las necesidades loca~ 
les y el efecto multiplicador que tendrá la inversi6n., 

Arte 6~ El Consejo debe.cercior.arse de que las comu
nidades antes de solicitar la asistencia a cualquier depen
dencia para llevar a cabo un proyecto, tengan asegurados ~ 
sus recursos locales (infraestructura básica), como prueba
de su genuino inter~s en resolver sus problemaso 
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ART. ? • Para que sea posible el logro de los objeti- · 
vos anteriormente descritas, el Consejo tendrá las siguien
tes facultades: 

a) Administrar el patrimonio originada por las asig
naciones presupuestarias de parte del Gobierna y las que -
provengan de préstamos y donativos de organizaciones nacia- . 
nales e internacionales (privada u oficiales), 

b) Contratar el uso y prestaci6n de servicias con -
personas y organizaciones nacionales e internacionales para 
asesaria técnica en campos específicas. 

c) Tomar acuerdos y coordinar con las distir.tas de-
pendencias Federales a Estatales, can personas u organiza~ 
cianes relacionadas can las actividades encaminadas a f ava
recer al campesino. 

d) Mantener oficinas regionales en todos los estados 
y Territorios del país para que toda la poblaci6n rural re
ciba las beneficios del Gobierno. 

e) Seleccionar al personal que deberá integrar las -
oficinas regionales, cuidando que el mismo pasea las aptit,!;! 
des propias que se requieren para programas de Desarrolla 
de la Comunidad. 

f) Realizar o propiciar investigaciones y estudios 
considerados relevantes y necesarios para mejorar las acti
vidades de desarrollo, 

g) Editar publicaciones relacionadas con sus activi
dades ordinarias y extraordinarias. 
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T~I.TU LO II 

ESTRUCTURA Y FUNCICNES DEL CONSEJO, 

(apartado "A" ) 

El Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colo
nizaci6n será el Jefe Supremo del Consejo, quien delegará -
sus funciones en un Volcal Ejecutivo, 

Art, 1. Para dirigir y realizar las labores que con
lleven el cumplimiento de los prop6sitos enumerados en este 
Reglamento, tendrá la siguiente Organizaci6n (organigrama -
anexo), 

A) Oficina del Vocal Ejecutivo. 
B) Direcci6n General. 
C) Departamento de Informaci6n, 
D) Departamento de coordinadores. 
E) Departamento Administrativo. 
F) Departamento de Entrenamiento, 
G) Departamento de Planeaci6n y Estudio. 

Art. 2. Para sus fines operacionales, el Consejo es~ 
tablecerá una subdivisi6n regional, consistente en zonas y
áreas de trabajo, cuya delimitaci6n obedezca a la ya esta-
blecida por otros programas. Cada entidad federativa se ~
constituirá por una zona. 

Art. 3. Cada Departamento a nivel nacional y regio-
nal, estará dirigido por un Jefe, nombrado por el Vocal Ej~ 
cutivo del Consejo. Los departamentos contarán con las sec
ciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

Art, 4. Los jefes de Departamento se reunirán con el 
Vocal Ejecutivo y el Director por lo menos una vez cada ~ 
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quince dias," y cuantas veces sea necesaria a juicio del Vo
cal Ejecutivo, a fin de discutir en conjunta los asuntos -
que as1 lo ameriten y adoptar las orientaciones previamente 
establecidas. 

Art. 5. El Vocal Ejecutivo y el Director deberán al
ternarse para dedicar cuando menos un 40 io de sus tiempo, -
a supervisar las actividades de las zonas. El mismo porcen
taje deberán dedicar los jefes de departamentos para dar -
asistencia y supervisar las actividades del personal compo
nente de sus secciones, El personal de las secciones deberá 
permanecer en las zonas y áreas un 75 °/a de su tiempo, dando 
asistencia y supervisando al personal. 

DE LA VOCALIA EJECUTIVA. 

Art, 6. La Oficina del Vocal Ejecutivo estará organ~ 
zada de la siguiente manera:.: 

a) El Vocal Ejecutivo, que será el funcionario de m~ 
yor jerarquía dentro del Consejo y quien lo represehtará, 

b) El director que será el segundo funcionario jerár 
quico y substituirá al Vocal Ejecutivo en su ausencia. 

c) El Consejo de Coordinaci6n, que estará formado 
por los funcionarios gubernamentales establecidos por este
reglamento, mismos que tienen programas o partidas destina
das al desarrollo de las comunidades ruralesº 

d) El Consejo Asesor que estará formado por ciuda~ 
danos honorables, con especialidades en las diversas ramas
del Desarrollo de la Comunidad, a ffn de orientar al Vocal
Ejecutivo y al Director en cuanto a la f ormulaci6n y orien
taci6n de la política del Consejoe 
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Art. 7 •. Son deberes y atribuciones del Vocal Ejecut_! 
vo: 

;-<:'.:i:\!~~: 

a) Dirigir el desarrollo de las B.~t:i.vi.H~d~s del 
sejo a nivel Nacional y regional. > '.'.''/ . 

. -~ -·L--~ ~, :~,~~~;:~-·~.~ --

b) Mantenerse en contacto con el Jefe .del Departamen 
,<··":·- .. · -

to de Asuntos Agrarios y Colonizaci6n con el .. objeto de in.:.:-
terpretar fielmente una política y sus· deseos en bien de 
las comunidades rurales, 

c) Propiciar el ambiente necesario para que pueda -
realizar una coordinaci6n ideal con las Secretarías de Esta 
do participantes que permita la eficiente canalizaci6n de -
recursos complementarios, mediante la celebración de conve
nios de coordinaci6n anualese 

ci) Velar por el cumplimiento de las partes de los -
convenios de coordinaci6n. 

e) Preparar el programa general de trEl.bajo y elco-
rrespondiente presupuesto pormenorizado pElraicl~ activida-
des de cada año. 

f) Nombrar comisiones especiales para investigacio~ 
nes y trabajos específicos. 

g) Propiciar el intercambio nacional e internacional 
con instituciones o personas relacionadas con el desarrollo 
de la Comunidad. 

h) Convocar y presidir los Consejos de Coordinaci6n
y Asesor .. 

i) Recomendar las medidas necesarias para garantizar 
la eficiencia$ coordinaci6n a todos los niveles economía y-
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disciplina, en la realizaci6n 

j),Representar al Conseja, y actuar por el cama de--:
mandante o demandado en las acciones judiciales, previa au~ 
tarizaci6n del Jefe del DAAC. 

k) Recomendar al Jefe del DAAC. la designaci6n y des 
tit1Jci1~n del personal, previa observaci6n de las normas vi
gentes. 

1) Investigar las denuncias de irregularidades impu
tadas a los empleados. 

m) Firmar los cheques y contratos. 

n) Informar cada mes al Jefe del DAAC, y al Consejo
Asesor, y cada tres meses al Consejo de Coordinaci6n, sobre 
el funcionamiento del Consejo. 

ñ) Preparar una memoria anual de actividades. 

DEL DIRECTOR. 

Art. B. Son deberes y atribuciones del Director. 

a) Representar al Vocal Ejecutivo en ausencia de és-
te. 

b) Realizar las labores que le encomiende el Vocal -
Ejecutivo como complemento de sus propias labores. 

c) Mantenerse relacionado con los funcionarios de 
las Secretarias participantes y conocer los convenios de 
coordinaci6n. 

d) Resolver con los jefes de departamento los asun-
tos rutinarios que no impliquen cambios en los programas o
recomendaciones aprobados por el Vocal Ejecutivo. 

e) Mantenerse en conocimiento de la correspondencia-



. - ,_ .. 

recibidér y desp~chada, 'y, dar cuenta de los detalles qÚ~ jUz 
guei de :Ím~ol;tahcfÍ3. >P~~ el'coílocimiento del Vocal Ej~tÜ'~~~~. , 

:<·'.::_:~-<-·~.- é,,_ :,::K~~-<~--~>~:·:·,:· 

,;}'DELiCONSEJO::.DE COOADINACION 

9.El Consejo de Coordinaci6n estará formado -
por:. 

a) El Secretario de Educaci6n Pública. 
b) El Secretario de Salubridad y Asistencia. 
c) El Secretario de Industria y Comercio. 
d) El Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
e) El Secretario de Obras Públicas. 
f) El Secretario de Recursos Hidraúli'cos. 

El Consejo de Coordinaci6n se reunirá por lo menos -
una vez cada tres meses, y tantas veces como sea necesario
ª juicio del Vocal Ejecutivo del Consejo Nacional de Desa-
rrollo Agrar·io, para revisar las actividades generales y -
sus compromisos con las comunidades rurales. Las convocato
rias hechas por el Vocal Ejecutivo~ 

DEL CONSEJO ASESOR. 

Art. 10. El consejo asesor estará formado por: 

a) Seis ciudadanos de diferentes disciplinas relaciE 
nadas con el Desarrollo de la comunidad, designados por el
Jefe del DAAC. para estos fines. 

a) El Vocal Ejecutivo, quien lo presidirá. 

Las úupciones de este organismo serán las siguientes: 

a) Asesorar en la política nacional de desarrollo al 
Consejo Nacional de Desarrollo Agrario. 

b) Aprobar las modificaciones al presente reglamento. 

'' 
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c) Aprobar y conocer el presupuesto anual. 

d) Asesorar en cuanto a convenios de coordinaci6n, -
revisar y estudiar sus partes. 

DEL DEPARTAM::NTO ADMINISTRATIVO, 

Art. 11. El Departamento Administrativcí-cont~rá con-
las siguientes secciones: 

a) Contabilidad. 
b) Personal. 
c) "fransporte º 
d) Correspondencia y Archivo. 
e) Compras y almac~n. 
f) Radio. 

Sus deberes y atribuciones serán: 

a) Elaborar el presupuesto de operaciones e inversio 
nes de acuerdo con el Jefe del DAAC.i y Vocal Ejec. 

b) Llevar el registro y control de las operaciones -
financieras que realice el Consejo y preparar las informa-
cienes legales y reglamentarias de acuerdo con las normas -
establecidas. 

c) Realizar los pagos que se deriven de las obliga-
ciones y de disposici6n del Consejo. 

d) Procesar y mantener al día los datos concernien-
tes al personal, incluyendo nombramientos y ascensos, tras
lados, cambios, licencias, permisos y sueldos. 

e) Implantar y velar por la observación de un siste
ma de control interno de personal, mobiliario y equipo de -
oficina, y del equipo de transporte. 
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f) Ope~ar y mantener aLclÍa.eÍ control relativo al -
sistema de trEln~'porte del Conseja Nacional de Desarrollo -
Agraria. 

g) Distribuir al personal administrativo de acuerdo
ª las necesidades reales de cada departamento y secciones. 

h) Tramitar la correspondencia y documentos y mante
ner organizados y al día los archivos del Consejo. 

i) Concertar y tramitar los contratos de arrendamie.!J. 
to de equipo y bienes muebles o inmuebles. 

j) Realizar el conteo físico de los inventarios de 
material y equipo al cierre de cada ejercicio financiero. 

k) Realizar las compras que sean necesarias para cu
brir las necesidades del Consejo y resguardar los bienes __. 
muebles. 

1) Operar y mantener al sistema de radiocomunicaci6n 
de la Oficina Nacional y de las oficinas regionales. 

m) Rendir informes peri6dicos al Vocal Ejecutivo, 
acerca del desarrollo de actividades, y reportar las irreg~ 
laridades comprobadas, así como los casos especialmente me
ritorios" 

n) Atender y resolver cualquier otro asunto.requeri
do por el Vocal Ejecutivo. 

DEL DEP~RTAWENTO DE PLPNEACICTll Y ESTUDIDo 

Art. 12 El DepartaTTEnto de Planeaci6n y estudio con
las siguientes secciones: 

Programaci6n 
Supervisi6n y Evaluaci~n 
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Estadistica, 

Sus deberes y atribuciones serén: 

a) Preparar, teniendo en cuenta las orientaciones n~ 
cionales, !os planes y programas necesarios para hacer lle
gar a las comunidades rurales los bienes y servicios. 

b) Supervisar, revisar peri6dicamente y evaluar los
planes de ejecuci6n que involucrarán a los organismos partl; 
cipantes. 

c) En coordinaci6n con los demás departamentos, ase
sorarlos por el Consejo, elaborar un manual de campo. 

d) Dirigir la orientaci6n y supervisi6n del personal 
de campo. 

e) Supervisar peri6dicamente la labor de las ofici
nas regionales (zonas) y orientar t~cnicamente al personal
de campo en el desarrollo de sus labores. 

f) Realizar todos los estudios que sean necesarios y 
convengan para una mejor orientación de las actividades de
desarrollo de la comunidad rural que coordinará el Consejo. 

g) Recopilar las informaciones de carácter general,
y de tipo económico y social que sean necesarias para funda 
mentar y documentar las actividades. 

h) Recopilar, procesar y evaluar todos los informes
provenientes de las zonas, a ffn de llevar un sistema esta
dfstico de inf ormaci6n sobre el progreso de los proyectos ~ 
de desarrollo rural canalizados a los diferentes organismos 
del Gobierno y Estatales. 

i) Preparar informes mensuales y semestrales con to
da la informaci6n estadística pertinente, a fin de facili-



tar la evaluaci6n y programaci6n de los planes de trabajo,
as! como las recomendaciones para los ajustes peri6dicos, -
sobre la marcha. 

j) Realizar cualquier otra labor que le sea encomen
_dada por el Vocal Ejecutivo o el Director. 

DEL DEPARTA~NTO DE COORDINACION. 

Art. 13. El Departamento de Coordinaci6n contará con 
las siguientes secciones: 

Aevisi6n y Análisis. 
Coordinaci6n Oficinas Centralizadas. 
Coordinaci6n Oficinas Descentralizadas. 
Cr~dito Social Supervisado. 
Sus deberes y atribuciones serán: 

a) Analizar las solicitudes provenientes de las comu 
nidades a trav~s de las oficinas regionales (zonas) clasifi
carlas y canalizarlas hacia los organismos cuya atenci6n -
les compete, por conducto de la secci6n correspondiente, s~ 
gún se trate de oficinas centralizadas o descentralizadas. 

b) Controlar los convenios de coordinaci6n suscritos 
por los diferentes organismos, llevando un nfoord de los re 
cursos ovrecidos y aplicados por cada uno de ellos~ 

c) Velar por el cumplimiento de los convenios de --
coordinaci6n y los organismos participantes en el desarro-
llo socio-econ6mico de las comunidades rurales, tramitando
y atendiendo los problemas que se presenten durante el pro
ceso de ejecuci6n de los proyectosª 

e) Establecer prioridades entre las solicitudas que
se reciban de las comunidades y sugerir soluciones viables
y prácticas a los organismos encargados de colaborar con el 
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sector rural. 

f) Dar las criterios al personal de campo para el f2 
nanto de grupos funcionales que tiendan a satisfacer neces.!_ 
dades, inquietudes y aspiraciones de tipo econ6mico, social, 
cultural, etco 

g) Idear los modelos de grupos funcionales sociales
Y las unidades de producci6n, para las agrupaciones con de~ 
trezas y prop6sitos en desarrollar actividades de tipo eco
n6mico. 

h) Estudiar y sugerir la aprobaci6n de solicitudes -
de c~dito, provenientes de las comunidades deseosas de des 
encadenar actividades productivas o econ6micas. 

DEL DEPARTAMENTO DE ENTRENAMIENTO. 

Art. 14. El departamento de entrenamiento contará ~ 
con las siguientes secciones: 

Aseso ria,. 
Profesores. 
Audio-Visual o 

Producci6n de Material educativo. 
Sus deberes y atribuciones serán., ,, ¡, ; 

a) Seleccionar al personal de campo, tomando muy en
consideraci6n la vocaci6n y aptitud de los aspirantes _(que 
para este tipo de actividad son imprescindibles) además de
la preparaci6n b~sica y experienciae 

b) Programar y desarrollar los cursos de entrenamie.!2 
to para personal nuevo de campo. 

e) Llevar un r~cord del personal de campo, supervi-
sarlo y evaluarlo peri6dicamente en materia educativa, como 
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parte de una labor continua de investigacicSn sobre las nec~ 
sidades de entrenamiento; y en base a estos resultados, di
rigir la programaci6n de cursos y cursillos de entrenam~énn 
to para personal de campo en servicio. 

d) Programar e impartir cursos al personal aplicati• 
vo en campos especializados y específicos ( cooperati1Jismo 1-

cr~dito social, pequeñas industrias, etc.), según surjan -
las necesidades. 

e) Propiciar el uso de medios audio-visuales como -
elementos de difusión de los principios concernientes al ~ 
sarrollo de la Comunidad. 

f) Promover seminarios, encuentros, etc,, para inter: 
cambiar experiencias y dem~s tipo de actividades que estiml::!, 
len y ayuden a forjar la calidad del personal de campo. 

g) Preparar y producir material edLtcativo escrito 
(revistas folletos, boletines, hojas sueltas, etc,,' para el
personal de campo, lideres naturales \.loluntarios y a la co
munidad en general, para comunicar las ideas y procesos re
lacionados con la labor del Consejo Nacional de Desarrollo
Agrario. 

h) El material educativo destinado al personal de ~ 
campo del Consejo, debe suministrarlo por capítulos, y des
pu~s de un tiempo considerable debe enviarse un cuestiona~ 
rio sobre el tema, para estimular el estudio de dicho mate
rial y as! asegurarse que cuando menos fue leido. 

i) Informar permanentemente al Vocal Ejecutivo y al
Director sobre los planes de trabajo y el desarrollo de ac
tividades del Departamento, as! como el comportamiento y ~ 

aprovechamiento del personal. 

j) Realizar cualquier otra labor educacional o de en 
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trenamiento que' le seá scilicitada por el Vocal Ejecutivo y
el Director, seg~n las necesidades. 

DEL DEPARTAWENTO DE INFORMACION. 

Art. 25. El Departamento de Informaci6n contaráciOn..;; 
las siguientes secciones: 

Divulgaci6n .. 
Producci6n de material, 

Promoci6n del Sector Privado. 
Promoci6n del Servicio Voluntario Profesional. 
Sus deberes y atribuciones serán: 

a) Producir material de informaci6n, educativo y de
divulgaci6n de toda clase (pel:!culas, video tape, revistas, 
boletines, folletos, etc.)o 

b) Preparar los mensajes que las comunidades rurales 
enviarán al Gobierno correspondiente. 

c) Preparar informes regulares y especiales que fre-· 
cuentemente se transmitirán al Gobierno, sobre los avances
y proyectos del Consejo Nacional de Desarrollo Agrario. 

d) Mantener completamente bien informados a los sec
tores oficial, federal y estatal, privado y p~blico sobre -
los objetivos, metas, logros y problemas del programa coor
dinado por el Consejo Nacional de Desarrollo Agrario. 

e) Mantener informes especiales para cada una de las 
dependencias federales y estatales que participen en el pr~ 
grama de desarrollo rural. 

f) Preparar inforrres especiales para los representB!J. 
tes del sector pdblico y privado que colaboren con el Canse 
jo en el mantenimiento del fondo de acci6n comunal rural. 
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g) Organizar y ofrecer charlas y conferencias sobre
desarrollo de la comunidad y de su aplioaci6n en el progra
má coordinado por el Consejo, tanto al personal como fuera
de la instituci6n, 

h) Promover encuentros entre el personal administra
tivo del Consejo, con el objeto de mantenerlo enterado so
bre la f i~osofia y la mística del programa que coordina el
Consej o, así como de los cambios que haya necesidad de rea
lizar durante el proceso. 

i) Fomentar la participaci6n del personal administra 
t;ivo en la labor de di'Jlllgaci6n del programa. 

j) A trav~s de la divulgaci6n y otros me dios, promo
'Jer al Sector privado, a f!n de que ~ste contribuya a orear 
y mantener el "Fondo de Acci6n Comunal Rural". 

k) En igual forma, valerse de todos los medios dispo -nibles y posibles para promo'Jer y organizar el Servicio Vo-
luntario Profesional (m~dicos, ingenieros~ abogados, socit~
logos, antrop6logos, etc.), a fin de que estos dediquen al
gunas de sus hnr::is libres a ayudar a las comunidades, po~ 
niendo a disposición sus servicios profesionalesº 

1) Realizar cualquier otra labor de informaci6n que
sea necesaria para el mejor conocimiento y contribuci6n del 
programa conju~to que coordina el Consejo, así como las que 
sean solicitadas por el Vocal Ejecutivo y el Director. 

ESTRUCTURA Y FUNCIONES A NIVEL REGIONAL (ESTATAL) 

Art. 16. A nivel regional o estatal, el más alto gr!: 
do jerárquico, dentro de la estructura de el Consejo, co
rresponderá a los Gobierna.dores de los Estados o Territo~ 
rios, quienes presidir~n los Consejos de Coordinaci6n de ~ 
sus correspondientes entidades. 
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Art. 17. Para dirigir y realizar las labores que con -llevan el cumplimiento de los prop6sitos enunciados en este 
reglamento, el Consejo a nivel regional o estatal, tendrá -
la siguiente organizaci~n. 
(Organigrama anexo) : 

- Jefatura de Zona, 
Departamento Administrativo. 
Departamento T~cnico y de Coordinaci6n, 
Departamento de Supervisi6n y Evaluaci6n. 

Arto 18. Cada zona o Estado, se subdividirá en tan..,... 
tas áreas de trabajo como sea necesario, abarcando cada -
área a uno o varios municipios, seg~n el criterio de los 
t~cnicos que se encarguen de hacer esta delimitaci6n. 

Art. 19 Cada área estará dirigida por un Jefe, cuya
sede se ubicar~ en la parte más estrat~gica del conjunto de 
municipios que comprendan. 

Art. 20. Cada área dispondrá de un grupo de Promoto
res Sociales, dependiendo el ndmero de ~stos, de las necesi 
dades y dimensii1n de cada una. 

Art. 2'1o Cada área estará dirigida por un jefe, así
como tambi~n cada uno de los departamentos que integren la
Jef atura de Zona. 

Art. 22. Los jefes de departamentos se reunirán con
el Jefe de Zona y el Sub-jefe, por lo menos una vez cada -
quince días y cuantas veces sea necesario a juicio del Jefe 
de Zona, a fin de discutir en conjunto los asuntos que asi
lo ameriten y adoptar las medidas a tomare 

Art. 23. El Jefe y Sub-jefe de Zona, deberán alteP-
narse para dedicar cuando menos un 6fY/o de su tiempo, a su-
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pervisar las actividades de las ~as de trabajo. El mismo
porcentaje deber~n dedicar los jefes de departsmentos 1 para 
dar asistencia y superJisar las actividades del personal -
componente de sus secciones y del personal de campo en gen~ 
ral. El personal integrante de las secciones 1 deberá perm~ 
necer en las ~reas un 7fll/o de su tiempo, rJ;,in r:lo asistencia, 
supervisando y estimulando a los Promotco:r·e.:=; Sociales. 

Art. 24. La Jefatura de Zona estar~ integrada por: 

a) El Jefe de Zona y Sub-jefe, 

b) El Consejo de Coordinaci6n que est:tr~ formado por 
los directores de las oficinas Federales que representan ~ 
en cada Estado a las dependenc:Las enunciadas en el # 17 de
~ste mismo regJ.amentf"J y los directores de las dependencias
del Gobierno del Estado u 

Arta 25. Son deberes y atribucione3 del Jefe de Zona: 

a) Dirigir el desarrollo de las actividades de el ~ 
Consejo a nivel regional. 

b) Mantenerse en contacto con el Mandatario Estatal
Y la oficina Nacional 'de el Conssjg. 

c) Propiciar el ambiente necesario para que pueda -
realizarse una coordinaci6n ideal entre las dependencias -
del Gobierno Estatal y las oficinas representativas de las
dependencias enunciadas en el n~mero 17 de este Reglamento, 
que permita una eficiente canalizaci6n de recursos comple
mentarios a las comunidades rurales, mediante la celebra
ci~n de convenios de coordinaci6n anuales~ 

d) Velar por el cumplimiento de las partes de los ...,... 
convenios de coordinaci6n suscritos por las dependencias -
del Gobierno Estatal y de los representantes del Gobierno -
Federal .. 
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e) Preparar el programa de trabajo de la zona y el -
correspondiente presupuesto pormenorizado para las activida -des de cada año. 

f) Convocar al Consejo de Coordinaci.t5n y actuar como 
Secretario del mismo. 

g) Informar cada mes a la Oficina Nacional, al Ejecu -tivo Estatal y cada 3 meses al Consejo de Coordinaci.t5n 1 so-
bre el funcionamiento de la zona, 

h) Representar a el Consejo, y actuar por ~l como de 
mandante o demandado en las acciones judiciales, previa au
torizaci6n de la Oficina Nacional. 

i) Recomendar a la Oficina Nacional la designaci6n y 

destituci6n del personal, previa observacit5n de las normas
vigentes. 

j) Investigar las denuncias de irregularidades impu
tadas a los empleados. 

k) Firmar los cheques de fondo local. 

1) Recoger y tramitar las solicitudes de proyectos -
presentados por las comunidades• estudiarlas, clasificarlas 
y canalizarlas localmente s.i proceden c1 en caso contrario a 
las Secretarías de Estado o a través de la Oficina Nacional 
de el Consejo. 

m) Coordinar la distribuci6n y asignacit5n de labores 
del personal a su cargo. 

n) Realizar una evaluaci6n de la labor de los Promo
tores Sociales, así como del desenvolvim:i.ento de los progr~ 
mas de trabajo en las diversas áreas, a fin de hacer suge-
rencias a la Oficina Nacional que tiendan a mejorar la la
bor de campo• 
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ñ) Preparar uriá .memoria anuaLde las labores de su -
zona. 

Art. 26. Los deberes y atribuciones de los Departa~ 
mentas T~cnico y de Coorainaci6n, Administrativo y de Super 
visi6n y Evaluaci68 1 serán similares a loa equivalentes de
la Oficina Nacional, transportados al nivel regional. 

Art. 27. Son deberes y atribuciones de los Jefes de-
Areas. 

a) Velar por la ejecuci6n de losplaí,les en jurisdic-
ci6n, ·,,- :·<~, ;.:;_:· .;~-(-·.:: 

.,,. ,:_ ·:.-' :~><·,,·- ""-

b) Supervisar y Asesorar a los Pr1Jmot6f~_s~sciciaies -
:;._,;-;;·.:-.1-;\,· 2:-:-.'.-- ,.:,·;;:.,,.,, 

.------= >--. -'.:_,; 
· · -~ .--L :.:.;::{);. !~:~~'.T 2~~~t--~~ --- . -en el desempeño de sus labores, 

e) Transmitir. las disposiciones de la.dí3fi::i:túra -de Zo 
•¡' -· :·-"''- ... 

na a los Promotores Sociales. 

d) Coordinar los esfuerzos disponibles dentro de su-
área .. 

e) Recoger, estudiar y tramitar las solicitudes de -
las comunidades, hechas a trav~s de los Promotores Sociales, 

f) Promover el Servicio Voluntario Profesional y Es
pecializado. 

g) Informar mensualmente a la Jefatura de Zona sobre 
la situaci6n del trabajo de campo en su ~rea y el comporta
miento del personal de promoci6n. 

Art. 28. Son deberes y atribuciones de los Promoto~ 
res Sociales: 

a) Estar bien enterados sobre los fines que persigue 
el Consejo, su filosofía, su mistica, su proyecci6n social, 
etc. 



:•·,.··; b);;Cbp~ber y apegarse al "Manual de Operaciones de -
Camp'o11 }"p'.élta ~1 desarrollo de sus actividades, además de aca 
tar_].S:E) disposiciones emanadás de sus superiores o 

e) Vivir y trabajar en las comunidades que se le ~ 
asignen para cumplir con los programas de trabajo. 

d) Realizar giras semanales de trabajo en cadena, 
dentro del núcleo de comunidades que le sean asignadas y -
pernoctar en ellas para convivir con los campesinos, dejan
do en lugar visible de su sede, el itinerarfo a seguir, pa-
~á guia de los supervisores y demás funcionarios que parti
cipan en el desarrollo de las comunidades rurales. 

e) Observar una conducta pública y privada que con-
tribuya a aumentar el entendimiento y la cohesi6n social de 
los miembros de las comunidades, y a despertar confianza en 
el Consejo, como principio para adquirir el prestigio que -
requiere, a fin de impulsar el cambio social deseado entre
los campesinoso 

f) Compenetrarse en el conocimiento de las comunida
des que le sean asignadas (sus autoridades, costumbres, tr~ 
diciones, líderes, recursos disponibles, necesidades, etc.), 
mediante una orientaci6n planificada dirigida a los campes! 
nos, a fin de que ellos mismos realicen las encuestas o es
tudios necesarios y conozcan antes que nadie sus problemas
( autoan ál is is) º 

g) Instituir la carpeta comunal en cada comunidad, -
que contenga todos los datos de la misma, y documentos de 
los trámites encaminados a resolver sus problemas. Cuando 
haya movimiento de personal, esta carpeta con su contenido
será traspasada al Promotor Substituto quien firmará de re
cibido, la relaci6n de documentos. 
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h) Conocer todas las fuentes de recursos disponibles 
(locales, municipales, estatales y nacionales), para poder
orientar a las comunidades en la f omulacitSn de sus petici,2 
nes. 

i) Promover la organizaci6n de sus comunidades, para 
lograr una participaci6n consciente en el descubrimientb y
soluci!Sn de sus problemas, haciendo que el campesino se con -vierta en protagonista y sujeto de su propio desarrolloº 

j) Informar mensualmente a la Jsf atura de Zona (con
copia al correspondiente Jefe de Area), sobre el desarrollo 
de sus actividades. 

k) Coordinar los rBcursos disponibles en la comuni~ 
dad y servir de enlace para que los externos lleguen a los
comuni tarios. 

1) Orientar al campesino para que conozca los cana
les adecuados del trámite de sus solicitudes. En algunos ca 
sos, canalizar las peticiones hacia la Jefatura de Zona, a
trav~s del Jefe de Area. 

m) Facilitar aprendizaje para despertar ~ptitudes en 
el campesino, a fin de identificar las habilidades para la
promoci6n de grupos funcionales de base, que formen unida··
des de producci6n en torno a intereses definidos y especifi -cos. 

n) Identificar y forjar lideres naturales 
ducirlos y utilizarlos como recurso (auxiliares) 
rrollo de las comunidades. 

para intro -en el desa -
ñ) En base a los estudios socio-econ~micos y diagn6~ 

ticos deducidos en cada comunidad, deber§ formu}ar progra-
mas divididos en fases que debe cumplir en cada visita me-
diante agendas previamente preparadas. 
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o) Solicitar los recursos (t~cnicos, materiales y -

crediticios), necesarios para la formación y desarrollo de
los grupos funcionales, que deberá fortalecer con miras a -
mantener su permanencia. 

p) Crear conciencia en las comunidades para que una
vez concluidas las labores de beneficio com~n, realizadas -
con la decisii5n y el esfuerzo de ellos mismos, cuiden de su 
buen uso y mantenimiento. 

Art~ 29~ Los empleados t~cnicos o administrativos no 
señalados espec:1'.ficamente en este reglamento, tendr.~n un ~ 
gimen de servicio similar, en igualdad de condiciones, a 
los equivalentes en otras oficinas de la Administr.aci6n Pú
blica, 

Art. 30. El enunciado de los deberes y atribuciones
de los funcionarios y empleados tiene car~cter indicativo -
y de ning~n modo limitativoº 

Art. 31. Los distintos departamentos y oficinas pue
den modificar o reorganizar a sus secciones, previa aproba
ci~n del Vocal EjecutivoR siempre y cuando ofrezca mejor -
eficacia y agilidad para cumplir con su cometido o 
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DEL PERSONAL Y LADISCIPlINA • 

. Art. 1. El Vocal Ejecutivo, el Director y los miem
bros del Cbnssjo Asesor, serán nombrados po:r el Jefe del De 
partamento de Asuntos Agrarios y Colonizaci6n. 

· Art. 2. Los funcionarios y empleados, durante el des 
empeño de sus labores y concluidas ~stas, deben observar ~ 
una conducta que no afecte el decoro del cargo que desempe
ñan. 

Art. 3. Los jefes ds departamentos y oficinas, tie-
nen el deber de mantener constante vigilancia del desarro~ 
llo del trabajo de sus sub8.l ternos, cuidando de su rendi
miento, puntualidad, exactitud y dedicación general. 

Art. 4-. Los furn.:ionarios o jefes de departamentos, 
deber~n impartir las 6rdene.s a sus subordinados en forma -
cort~s, de manera que no lesione la dignidad de las persa~ 
nas que son objeto de observaciones por parte de sus supe
riores. 

Art. 5. Las vacaciones anuales para los funcionarios 
y empleados que se concedan de acuerdo con la Ley, se átor
garán de acuerdo al plan que en tal sentido ~p~uebe el Con
sejo Nacional de Desarrollo Agrario. 



DISPOSICICT\IES GENERALES. 

Art. 1, El Consejo Nacional de Desarrollo Agrario re 
comendará al Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y e';; -lonizaci6n, la apertura de tantas oficinas regionales como-
sean necesarias para el mejor desenvolvimiento de las labo
res concernientes a brindar el .mejor servicio a las comuni ~ 
dades rurales. 

Art. 2. Independientemente de las tareas esp~c~ficas 
de cada oficina o departamento, estos deberán trabajar en -
perfecta armon!a y coordinaci6n permanente entre si para -
servir mejor al sector rural, as:! como para asegurar la ce
leridad y ocupaci6n plena de todas las dependencias. 

Arto 3, Se hará objeto de medidas disciplinarias al~ 
personal que cometa las faltas siguientes: 

a) Violar cualquiera de las disposiciones estableci
das por este reglamento. 

b) Por ausentarse indebidamente de las oficinas o ~ 
abandonar las labores durante el horario establ~cido. 

c) Por faltar al respeto a sus superiores, compañe-
ros 1 de labores o particulares vinculados con el Consejo Na
cional de Desarrollo Agrario. 

d) Por otras faltas que evidentemente entorpezcan el 
servicio en cualquier aspecto, incluyendo el mal trato de 
los bienes del Consejo Nacional de Desarrollo Agrario. 

Art. 4. Las sanciones que se aplicarán a los funcio-
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riariOS o empleados en falta, pueden ser seleccionadas de 
a.cl.lerdo>a la gravedad del caso, de entre las siguientes: 

a) Amonestaci6n privada, verbalmente o por escrito. 

b) Amonestación en presencia de los demás compañeros. 

c) Multa por valor no mayor del 15 °/o del sueldo men-
· süal~ · 

d) Cambio en la ubicaci6n territorial, en la jerar-
qLl:ta dél cargo, o en la asignaci6n del sueldo. 

e) Suspensi6n temporal sin disfrute de sueldo. 

f) Destituci6n previa aprobaci6n del Jefe del DAAC. 

Ar~. 5. Las sanciones establecidas en este reglamen
to son aplicables a todas las categorías de funcionarios y
empleados. 

Art. 6. La aplibe.ción de las sanoiones, con excepci6n 
de la destituci6n, corresponderá al Vocal Ejecutivo. 

Art. 7. El horario de trabajo se establecerá de 
acuerdo a las conveniencias del servicio, pudiendo o no --
coincidir con el de las demás dependencias del Gobierno. 

Art. 8, Los jefes de departamentos y oficinas serán
sustituidos en caso de ausencia temporal por sus colaborado 
res inmediatos. 

Art. 9. El Consejo Nacional de Desarrollo Agrario po -drá usar emblemas o s:tmbolos propios que lo identifiquen. 

Art. 10. La escala de sueldos del Consejo Nacional 
de Desarrollo Agrario será similar, en igualdad de condici,12. 
nes a la de otras oficinas de la administración p6blica. En 
casos de funcionarios especiales, los sueldos pueden esta--
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blecerse a criterio del Vocal Ejecutivo. 

Art. 11. El Consejo Nacional de Desarrollo Agrario -
deber~ brindar oportunidades a su personal para que realice 
cursos especializados, otorgándoles permisos con gqce de ~ 
sueldo por el tiempo que duren, previa autoriz~ci~n del Je~ 
fe del OAAC. 

Art. 12. Disposiciones complementarias no previstas
en el presente reglamento, podrán ser adoptadas por la Voca 

. -
l!a Ejecutiva, previa aprobaci.~n del Consejo Asesor. 
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f .• - B~sicamente podemos señalar que los problemas de 
ocupaci6n, produccii1n y reditu~bilidad no han sido radical
mente resueltos, aunque s:r moderados, pues para los fütimos 
treinta años la agricultura en t~rminos de producto ha cre
cido a una tasa anual promedio del 4.4 °/a, e;i tanto que el -
crecimiento general del país ha sido del 6.4 io, para los ~! 
timos veinte años, sin embargo, con el objeto de valorar...
con objetividad las cifras mencionadas, cabe señalar que -
históricamente en el mundo el crecimiento agricola ha ido -
qued~ndose a la zaga, aunque ~sta aclaración no diluye los
serios problemas de descapitalizaci6n permanente del sector 
rural mexicano, a trav~s del neocolonialismo comercial. 

2.- Con las reservas del caso, debemos observar que
los estratos de ejid~tarios y rninifundistas, constituyen un 
nc'lcleo de producción capi~alista en la etapa de acumulaci6n 
de capital, en tanto que los propietarios de unidades fami
liares y los propietarios constituyen la pequeña burguesía-

--·rural, y los grandes propietarios que concentran un total -
del 86 io de la superficie privada, son el nc'lcleo capitalis
ta en una etapa de expansi(jn tal que amenaza revertir el e~ 
rácter de la Reforma Agraria a trav~s, no sólo de la apare.!:_ 
ria o medieros, sino contando además con capacidad para re~ 
lizar innovaciones tecnológicas, y su acceso a las fuentes
de cr~dito agrícola, así como su estrecha relación con la -
industria alimenticia. Este señalamiento nos permite defi
nir el valor histórico que el Consejo Nacional de Desarro
llo Agrario representa, pues evidentemente que el equili~ 
brio pol:ttico y social del pa:!s, depende en buena medida de 
la capacidad que a nivel institucional se genere, para indu 
cir -sin paternalismo- la reorganizaci6n económica del sec-



tor rural, estableciendo un equilibrio real entre la organi -zaci6n colectiva y la propiedad en los t~rminos de una eco-
nom!a mixta funcional, implicando que el instrumento indud-+ • 
tor sea un organismo capaz de llenar lagunas, evitar dupli
cidades y coordinar la acci6n de un plan indicativo. 

3.- Dada la circunstancia de que la industrializa~ 
ci6n rural plantea como condici_6n indispensable el carácter 
colectivo de la producci,6n: .y apropiacii1n, y que por otra -
parte, el ca~cter del Estado Mexicano es capitalista, vale 
la peria preguntarse ¿Hasta donde nos permitir§ andar el ca
mino de la industrializaci6n, lo señalado?, ¿será compleme~ 
taria de la gran industria alimenticia y por tanto de la -
burguesía rural-urbana?. O quizá logre tener un carácter -
propio, que responda a las exigencias reales de quienes in
discutiblemente est_án urgidos y desesperados al no sentir -
aan hoy día, de manera sensible, la presencia viva y pujan
te de una Reforma Agraria, que en dltima instancia ha sido
la espina dorsal de los cambios sociales en México~ Es ind!;! 
dable entonces, que aunque la planificaci6n sea indicativa, 
como se señal6 en la conclusi6n anterior(2) ~ su gestaci6n -
como eje pragmático del Consejo Nacional de Desarrollo Agr~ 
ria, implicar~ un considerable carácter compulsivo, pues ~ 
tendrá que vencer contradicciones fundamentales de la pr~c
tica burocrático-administrativa, y del carácter que ha otJ.:-· 
servado el desarrollo general del país en los dltimos trei~ 
ta años, que a6n en un período de reorientaci6n econ_6mica -
que rompe con el modelo tradicional, (es necesario) mantie
ne vivos sus elementos dominantes~ 

4.- Así mismo, la creación del Consejo Nacional de -
Desarrollo Agrario, necesariamente trae consigo un cambio -
en la estructura mental de los campesinos, pues ~stos, ten
dr~n en sus manos los instrumentos polftico-econ6micos sufi -
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cientes, para determinar su propia planificaci6n y su pro
pio desarrollo, ya que es posible la ampliaci6n de la parti -cipaci6n popular en la toma de decisiones y romper con la ~ 

' actual incompatibilidad de los cuadros dirigentes tradicio-
nales y la estructura de poder existente, para dar objetivi -dad al ffn 6ltimo de la Reforma Agraria: Crear un hombre -
nuevo o 

5.- El Consejo Nacional de Desarrollo Agrario, como
todo organismo p6blico, necesita apoyarse sobre una conti~ 
nua corriente de informaci6n sobre los recursos· naturales -
y la tecnolog:ta necesaria para la elaboraci~n de sus progr!:!. 
mas y proyectos de desarrollo, debi~ndose cuidar que los d.;h 
ferentes organismos y dependencias que coordine, sean capa
ces de responder a la demanda del mismo Consejo, sin la -
cual no podr~ eficientemente obtener sus objetivos,. 

6.- La Ley Federal de Reforma Agraria ordena indepe!l 
dientemente de que exista o n6 el Consejo Nacional de Desa
rrollo Agrario, que exista una perfecta coordinaci6n entre
los organismos que están obligados a planear, fomentar y ~ 
asesorar t~cnicamente la producci6n agrícola, ganadera, ap~ 
cola, forestal, siJ:v:!cola, etc., por lo que la creaci6n del 
Consejo Nacional de Desarrollo Agrario es de extrema necesi -dad, que como se dijo, vendría a evitar duplicidades de es-
fuerzo, dinero y tiempo, en favor de el estrato más necesi~ 
tado de nuestra sociedad. 

7,- La participaci6n de un representante de cada uno 
de los organismos mencionados en la Ley Federal de Reforma
Agraria, sería tan numerosa que por la falta de organiza~ 
ci6n existente en casi todos los niveles pdblicos, en vez -
de beneficiar perjµdicaría el buen funcionamiento del Cons~ 
jo Nacional de Desarrollo Agrario, por lo que es necesario-
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como se menciond en el capitulo respectivo, que se reduzcan 
a· los esencialmente suficientes y capaces, que verdaderame.!2 
te est~n convencidos de la necesidad de efectuar un cambio
en la estructura mental y econ~mica del individuo, teniendo 
al Consejo como un instrumento para lograr al HOMBRE NUEVO. 



123 

Secretar:ta de Industria y Comercio, "Anuario Estadístico -
Compendiado" 1970., Dir. Gral. de Estadistica. l'téxico. 

Palacios Sierra, Margarit~. "Origen y evolL1ci~n del Proble
ma Agrario en ~xico". UNAMn 1968. 

Stavenhagen, Rodolfo. "La Reforma Agraria en ~xico", Edito -rial Siglo XXI a, M~xico 1970, 

Revista de Comercio "Bancomer"., M~xico 1.971 julio. 

Eckistein, Salom6n "El Ej ido:'.Colectivo en M,~xico" • 1969 r.M
xico., Editorial Fondo de cultura econ6mica. 

Geografia econ6mica de ~xico, Porr,Cra S.A. ,~~x.. 1969. 

Aguilar Monteverde, Alonso. "Obstáculos al Desarrollo econ6 -mico"., Revista de investigaci6n econ6mica. UNAM. Escuela -
Nacional de Economía. ~xico, 1965. 

Ifigenia M, de Navarrete, "Bienestar Campesino y Desarrollo 
Rural" 1973. ~xico. Fondo de Cultura Econ6mica. 

"Manual de Organización Federal", Secretaría de la Presiden 
cia. 1969-1970., 

"Prontuario de Disposiciones Jurídicas para las Secretarías 
y Departamentos de Estado". Secretaria de la Presidencia de 
la RepCrblica. 1972. 

"Derecho Agrario Mexicano", Martha Chávez Padrc5n de V,, -
Edita Porr~a Hnos. S.A. 1 M~x. 1968, 



124 

"Diario Oficial 11 
•. 14.'.de 'abril de .1'961.· ''L.ey.1$obr.e: 1producc~,<Sn, 

certif:Lcacj,6n y corTErcio de semillas''. 

"Diario Oficial" 7 de febrero de.1951~ ."Ley de terrenos bal 
d!os" • 

"Diario Offoial" 19 .de 'f~-b;E;fgi,d~119i~:•.-''Ley forestal"• 

"Diario Oficial" 31 de diciembre de 1955. "Ley de c~dito -
agrícola". 

"Diario Oficial" 31 de diciembre de 1954. "Ley que crea el
Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganader_:ta
Y Avicultura". 

"Diario Oficial" 30 de diciembre de 1961. "Ley del Seguro -
Agricola Integral y Ganadero"• 

"Diario Oficial" 19 de enero de 1943. "Ley· del Seguro So
cial", 

"Diario Oficial" 31 de diciembre de 1965. "Ley del Seguro -
Social", Reformas. 

"Diario Oficialº 3q de abril de 1973.- "Ley del Seguro S~ 
cial" Reformas. 

"Diario Oficial" 1º de mayo de 19?0, "Ley Federal del Traba 
jo"• 

"Diario Oficial" 6 de julio de 1946. "Ley de Educaci~n Agr.f. 
cola". 



125 

"Diario Oficial" "Ley Federal d9 Aguas"• . 

"Diario Oficial" 16 de abril de 1971. "Ley Federal de Aefor -ma Agraria" • 

11Constituci6n Pol:ttica de los Estados Unidos IVexicanos". 
Diario Oficial 5 de febrero de 1917. Edit. Porr~a, S.A. 

"Diario Oficial" 24 de diciembre de 1958. "Ley de Secret~" 
rias y Departamentos de Estado." 

1. 

~"' 
¡l 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo Primero. Panorama de la Cuestión Agraria en México
	Capítulo Segundo. La Planificación Agraria en la República Mexicana
	Capítulo Tercero. Principales Organismos con los que se Coordinará este Consejo Nacional de Desarrollo Agrario
	Capítulo Cuarto. Quienes Podrían y Deberían Integrar el Consejo Nacional de Desarrollo Agrario
	Capítulo Quinto. Principales Bases para Regular el Funcionamiento del Consejo Nacional de Desarrollo Agrario, y Proyecto de Reglamento
	Conclusiones
	Bibliogrfía



