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CAPITULO PlUM.liliO 

INTRODUCGION 

El propósito de la presente investip,-aci6n es el de hacer -
un análisis de los efectos que ha producido la Reforma Agraria
hasta nuestros dias, tanto en lo .;;ocial co;!lo en lo económico. 

Dicho análisis se refiere exclusivamente a los resultados
producidos en el ejido individual, descarta.'1<lo en el prese:1te -
estudio el ejido colectivo y le. per::ueña propiedad, que en con -
junto com;tituyen la finalidad de la Reforma.Agraria !r!cxicana. 

Debo enfatizar el hecho de 0ue, para hacer un análisis ve
rídico y repre:...entativo, es nece::;ario tomar un buen número de 
ejidos co:uo muec;tra ya que el problema agrario ruexica.'1.o no se -
presenta en toda su extensi6n· con las mismas características. . 
Sin emgargo, ante la carencia de recursos .tuve nue muestrear un 
·sr:>lo ejido para la realizaci6n de mi trabajo. Obviamente que 
un muestreo ton reducido ofrece poca representatividad del pr2_ 
blema agrario mexicano; pero a pesar de e~to, puedo afirmar que 
el ejido "El Chante" es representativ.o del distrito de tem"loral 
No. 5, con sede en Autlán. 

Ciertamente resulta presuntuoso afirmar oue conoci !Jerfec
tru1ente .el ejido, ya que radiqué solo cuatro meses en éste (de
octubre de 1983 a febrero de 1984); pero durante mi estancia-
conviví tanto con personas jóvenes como adultas. Compartí con 
ellos desde E<us fiestas hasta sus trabajos, al_)rendiendo cada 
día co::.as nuevas y desde luego, llevánuome d acepciones por0ue -
en muchos casos no resultaron ser los redentores que Arturo 
Warman, ra. A. lJurán, Salom6n Eckstein, Ivan Restrepo, Gustavo -
Esteva y otros me habían dado a conocer a través de sus libree. 
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CAPITULO Si}UN.uO 

OBJ:t:;'l'IVOS 

• El primer objetivo es tratar de contestar a las preg~tas -
siguientes: 

¿Porqu~ no f~~ciona el ejiüo individual en nuestro pais?, y 

¿Cuál seria el camino para su correcto funcionamiento? 

En el segundo, pretendo hacer una evaluación económica y 
social del ejido para poder dar una respuesta mas verídica 
a los cuestionamientos planteados. 
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CAPITULO TERCERO 

&'frECEDENTES 

Desde la conquista de Miixico, la propiedad comunal~en nues
tro pa!s siempre estuvo debilitada y fué hasta 1915' cuando el 
Lic. Luis Cabrera le fortaleci6 con el establecimiento del ejido 
como la solución al problema agrario mexicano de ese entonces. -
Culmina éste en 1940 con el Gral. Lázaro Cárdenas, quien le di6 
un impulso incondicional, y en 1950 inicia de nuevo su debilita
miento. 

El ejido, como lo afirma Salom6n Eckstein, no ha logrado e
char bases firmes y se deb:ó!te entre fuerzas que tienden a su 
destrucci6n y a su fortalecimiento. 
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DESCRIPCION i)J.~L LIJNICIPIO 

1.- LOCALIZACION GEOGRA"f'ICA. El ejido El Chante se encuentra 
en la con:rluencia de los valles El Grullo-Au
tlán, dentro riel distrito agropecuario de te~ 
noro.l ?{o. 5. Sus coordenadas son: 
l9° 41' 60'' y 19° 44' 35" Lat. Norte. 

II.- SUEL0:3. 

a) ORIGEN. 

b) TEXTUHA. 

e) ESTRUCTURA. 

d) pH. 

o " o " 104 09' lO y · 104 13' 44 Lon~ Oe$te. 
La vía de acceso al ejido es la carretera 
El Grullo-Autl~~ (figuras l y 2)• 

De una forma general, el ejido cuenta con su~ 
los que presentan las siguien~es característ1 
e as: 

Los suelos son de ori,-:;en aluvial, los cuales
representan depósitos recientes ele ríos r.ue 
hrill "'ido poco modificaiios por los procesos de 
formación del 5uelo. Tales suelos está~ co~ 
fina.:~os a deltas recientes o planos de inund! 
ci6n a lo largo de las corrientes •. 

La textura predominante es la de migaj6n are
nosa o fra:1cosa, encontrándose tanbién <>.rci-
llo arenosa y :.1rcillo limosa. 

Los suelos del ejidopresenta.n predomin&~teme~ 
te una estructura granular mediana ( 2 a 5 r1m) 
aunque en los vertisoles también encontra~os
estructuras laminares. 

Predomina el pH neutro ... 

e) MATEHIA ORGANICA. Oscila entre el 1 y el 2¡&. Esto sian1 
fica que son suelos pobres en materia orgáni

fl 
e~. 

lll Datos proporcionados por la S.A.i'i.E. 
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f) COLOR. El color de los suelos varia desde de~de claro 
hasta obscuro y rojizo, pero los colores pre~
do~inantes son el café claro y el café obscuro. 

g) DREHAJB. Dada su textura y estructura, los suelos pre-
sentan buena permeabilidad. 

h) PROFilllDIDAD. Tienen w1a profundidad mayor de dos metros• 

i) PEDREGOCIDAD. El ejido presenta algunas parcelas con este 
problema, pero no llega a ser de nin._,tr~l . .''la mane
ra un impedimento para su manejo. 

j) SALINIDAD Y SODICIDAD. A simple vista los suelos no tienen 
este problema, quizá realizando un análisis de 
laboratorio nos pudiera reportar éste la pre-
sencia de sales, pero en un gTado irrelevante. 

k) TOPOGRAFIA. 

1) EROSION. 

De una forma ge:~eral, los suelos presenta."l 
buena topografía, ya que la maquinaria puede -
trabajar sin dificultad, aunque existen pocos 
lu.:;ares problemáticos. 

Este problema ha afectado a buena parte de los 
suelos del ejido en estudio. Me refiero prin 
cipalmente a los que Ge encuentran en los ltte~ 
res desmontados en las laderas de los cerros. 
Respecto a este problema, definitiva@ente no -
se ha tomado ningw1a medida y el problema avon 
za con velocidad. 

m) ZONAS DE INUNDACION. Re&lmente son irrelevantes. 

III.- CONDICIONES CLWATOLOGICAS. 
ma de la región 
semis eco-cálido 
mopluviomé·trica 

a) A.S.N.M. 980 mts."" 

según Thern Thwaite el cli
corresponde a la cateeor:ía de 
con niveles de eficiencia ter
de 80/o. 

~ Datos proporcionados por la S.A.R.H. 

ISCUELA DE MGRfCUi.TUf/!4 
IIBLIOTECA 



rl.- VElrl~'TACION. 

Se tiene una te;:meratura media de 24 °C, con 
una temperatura ~áxima promedio de 31 °C,- :r 
una mini:na orowedio de 16.5 °c. Debido a -· 
estas t empera·turas ca:.;i no se presentan hel_§; 
das. 

La vegetación existente en el ejido es de ti 
po :::;ecu.ndario. La mayoría ha -=-ido talada -
sin moderetción y sin el menor sentido de 
rehabilitación. Por otra parte, dondo bro-
tan alsunos reto?ios se encuentra el ,:;an2.do, 
el cual se enc::.rga de comérselos. . Es raro
observar vegetación primaria e~1 el ejido. En 
cuanto a este aspecto nada se ·ha hecho para 
impedir el avance del p;·oblema tanto por PB.! 
te de los ejidatarios como por partede las -
instituciones encargadas de su conservación 
y protección. 

Las especies predominantes en el ejido-
son las siguientes: 

Guamuchil. •••.•••.••• (Pi thecellobium dulce) 
Huizache ••••••••••.•• (Acacia farneciana) · 
Sa~ce •••.•••••••••••• (Salix babilonica) 
hleznuite .............. (Prosopis laevigata) 
OrG~o ••••••••••••••• (Pachycereus marginatus) 
Nopal •••••••••••••••• (Opuntia sp~.) 
Tepaine ••••••••••••••• (Acacia pennatula) 
Parota ••••••••••••••• (Enterolobium cynnatula) 
etc. 

Esto es en cuanto a árboles, pero tar:1bién pode
. mos encontrar bastantt;s plantas herbáceaf;, entre l2.s 
eme sobresalen: 
Acaute ••••••••••••••• (Tithonia tubaeifor~is) 
Chayotiyo o tipuche .• (Echinocystis labatota) 
zacatc zr~a ••••••••• (Hilariu conchroides) 
Zacate ~ará .••• · •••••• (Brachiaria purpurascens) · 



V.- PRECIPITACION PLUVIAL. 

Pft.RA EL h~O DE 1980 

Enero ••••••••••••••••••••••• 101.5 
Febrero •••...... ....•.•...•. 
I~Ia.r zo . ..••.••......•....•••• 
Abril • ........•......•...•. • 
VI ayo. , .•..••.•.•. " .....•...• 

9.0 
o. o 
o. o 
o. o 

Junio .•••.••..•..... ..••••• • 117. 8 
Julio . •....•.••...........•• 218.7 
Agosto . ..................... 214. 3 
Septiembre •••••••••••••••••• 224.7 
Octubre...................... o. O 
Noviembre ••••••••....••••••• 11.5 
Diciembre ••••••••••••.•..••• 30.5 

9 

Total •..............•.•..••• 928. O lDIIl, anuales. 
Media mensual •••••••• . . . . . . . 77.33 

PARA EL AÜO DE 1981 

Enero ••• · ••••••••••••.•..•••• 110. 2 
FebrerQ.. • • • • • • • • • • . • • . . . •. • . 4. 2 
!f1arzo ••••••••••• ••••••••••••. 6.7 
Abril........................ 3.5 
1~ayo........................ o. O 
Junio •••..••..•. " .. , •..••••. 179. 2 
Julio ••••••••••••••••••••••• 269.5 
Agosto ••.•......•••.••••.... 154.9 
Septiembre •••••••••••••••••• 216.6 
O ctubr_e. . • • • • . • . • . • • .• • . • • • • • 28. O 
Noviembre................... J..O 
Diciembre ••••• , .............. 30.5 

Total •••••••••••••••••••••• l004.4 mm anuales 
Media mensual •••••••.••••••• 83.7 

Fuente: S.A.R.H. 

Como se puede observar en.las tablas anteriores, tenemos u
na precipitaci6n promedio anual de 950 a 1000 mm. a..'1uales, la 
cual se precipita principalmente en los meses de junio a octubre, 
con una calm'='t en el mes de a2;0~<to de 10 a 15 dias. 
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CAPHULO ~)UiiirO 

ASPECTO SOCIAL 

I.- POBLACION. 

11 

GQJElA OE ~GRteui.le 
11.\.tOfC~ 

La sociedad rural, base de la producción agrícola, es a~ue
lla que está relacionada con el campo y su explotación; mientras · 
que la urbana está relacionada con la ciudad y las actividades -
industriales y de servicios. La prii.1era representa el ÓÜí~ de ..
la población, mientras que la segunda solo el 40;.'>. Se puede a
firmar por tanto,que I!Téxico es -un país evidente;.;ente rural, en
donde la mayoría de la población habita en núcleos 1nenores da 
10,000 y aún de 5,000 habitantes (fizura 4). 

La poblaci~n de L1éxico ocupa uno de los :aayores índices de 
crecimiento a nivel mundial. La evolución de la población ru-
ral y urbana presenta las siguientes características: si se con
sider-a como 2,5,)0 habitantes para determinar la población urbana, 
se puede notar un crecir!liento acelerado de la urbanización del -
país, al mismo tiempo que la población rural disminuye; el ritmo 
de urb:=:.!üzación del país es tal, que se tiende rapidamente a un 
abandono creciente del oedio rural, lo que es u11a auténtica rea-
lidad ( fi8ura 5A.). · 

Por otra parte, si se a..."laliza dicha evolución a partir de -
la cifra limite entre población urbana y rural de 10,000 habitan 
tes (figura 5B), el comportamiento de ambos tipos de población: 
es distin"!;o, ya que tanto la población urbru1a como la rural tie~ 
den a crecer, siendo ésta to,iavia superior a la urb'ana. De co~ 
tinuar las tendencias actuales, puede suponerse que en cua11uier 
momento ambas curvas se intercepten y empiece la verdadera desr1! 
ralización del país. 

Resulta interesa;.1.te relacionar e;:;te crecimiento demográfico 
con la estructura ocu;:>acional que presenta la ::_1obl8.ción de ~:éxi
co. En pri:nero lu;;ar, resalta la baja proporción de la pobla -
ción econo:::.icmJente activa (PEA) respecto de la población total 
(figura 6). Este es uno de los resultados de la elev:1da tasa -
de crecimiento del país. La pir~lide de edades refleja un au-
mento desorbitante en la población joven, por lo tanto en edad -
econor;licrunente activa~ ~ara Eéxj_co, en 1970, la pobl2.ción menor 
de 14 aC'ios siznií'icó un 50;;. Este aspecto afecta ba."tante el 
des~quilibrio existente entre oferta y demanda de trabajo. 

Es imoortante recalcar también que las activic.ades nri!!1a--
rias(aoaric~ltura, g~nader:ía, silvicultura y.pesca) repre~ent~"l
la mayor fuerza de tr<o<.bajo en nuestro pais. 
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·FIGURA 4 
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El ejido El Chante cuenta con la siguiente poblaci6n: 

Personas menores de 15 años .. ~ ...... 825 
Personas de 15 a 30 aáos ............ 910 
Personas de 30 a 45 aD.os ............ 645 
Personas de 45 H 6() ailo:s ............ .355 
Personas de 60 a 75 arios ............ 160 
Personas mayores de 75 años ......... 65 

FUENT·E: Censo realizado por el párroco, octubre de 1983. 

La tabla anterior toma en c~enta a la pobl3ci6n ausente, 
que vivió o acude con frecuencia a su pueblo natal. 

·.El total de la tabla anterior suma. aproximade.mente 3,000 -
habitantes; de los cuales oolamente 2,000 radican en El Chante
Y.los otros 1,000 se encuentran fuera. 

Asimü~mo, cabe subrayar que las ¡;>ersonas ausentes están en 
edad de trabajo en su mayoría y f1Ue muchos de ellos son jefes -
de familia. 

Los lugares a donde se emigra son principalmente Estados -
Unidos y la frontera, alL,runas otras per8onas emigran a los po 
blados circunvecinos, pero en menor proporción, asi como a las
ciudades del interior del país. 

La razón de tan alta emigraci6n se debe a que el ejido no 
presenta fuentes de trabajo, a no ser las típicas del temporal 
de aguas, que desgraciadamente son muy cortas y mal pa;adas. 
El jornal se paga a 700.00 pesos. 
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II.- EDUCACION. 

-"--'--
E. Prim. E Prim. E. i">rim. --·.-J::. S t.-... • E. Se c. 
596 Est. Indepeg It~ed.. Ra- por e o- por e o-
p/ niñas dencia. fa el oper.:tc. operac. 

p/niños. Rmrez M. G. Lázaro 
r.~ixta. Barracr, Cárden. 

Fundación 1941 1934 1962 1965 1967 

No. Alumnos 198 170 239 66 6.3 

No. Maestros 7 7 8 9 10 

Hrs. clase/día 5 5 5 5 5 

Sueldo/ mes 21000 21000 27000 75/hr. 50/hr. 

No. Aulas 6 6 8 S 6 

Laboratorio il"o No No No No 

Talleres No No No No No 

Pare. Ese. No No ?has. No No 

Biblioteca Deficiente Deficiente Defic. Defic. Defic. 

E do del plantel Reg..llar Regular Regul2.r Regular Reg..ll. 

Subsidio No No No No No 

Canchas Regular Regul.u- Regular Regular Reg. 

Las escuelas Marcelino Garcia Earrasán y Lázaro C<ll'denns 
funciona.-. en los plru1.teles Rafael Ram.!rez e Independencia, res-
pec·ti va:11ent e. 

El número de alumnos de las dos escuelas .;ecundarias es de
siado bajo; la razón perece un tanto ridicula pero es la reali-
dad, sucede que los padres de fa::1ilia de amba¡;. escuelas se o.po-
nen a su unificación debido a ciertas riñas personales. El ca
pricho de los señores padres de f~nilia lo están pagru1d0 los hi-
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jos, quienes reciben una formaci6n escolar deficiente; con maes
tros improvizados, que mas que por un sueldo van por generosidad, 
sin un solo -laboratorio, sin biblioteca, etc. 

Existe también un jardín de niños con una poblaci6n de 40 
infantes. · 

La niñez del Chante sabe leer y escribir en su mayoría. 
·Los niños de 4 a 6 años están en jardín de niños, los de 6 h9.sta 
aproximadamente 14 años están en primaria. El 6;);~ de los adoles 
centes de 15 a 18 a~os estudia secunde~ia. El 30~ de los may2 
res de 18 a..'íos sale a estudiar preparatoria, cor:~ercio o cualquier 
otra carrera corta. Los jóvenes que estudian la Normal repre-
sentan aproxim~:~damente el 3;~ de la población total de la juven-
tud y el 2% se dedica. a cursar carrera universitaria. 

III.- SALUD. 

Las enfermedades que se presentan en el ejido con mas fre-
cuencia son las si¿uientes: 

a) GASTR01.,NTERITIS. 

b) ENFERlt1EJADES 
RESPIRATORIAS 
AGUDAS. 

e) P ARASITOS I S 
INTESTINAL. 

d) VIRUELA. 

e) AVIT /tlliiNOS IS 

f) CONTUSIONES 

Es una enfermedad infecciosa gastrointesti
nal, causada por E. Colli, Shieella o Ami-
biasis. Se adquiere por .medio de las a--
guas o alimentos contaminados. 

Que comprenden la amigdalitis, faringitis, 
bronquitis y zripa. Estas enfermedades 
son típicas de la épocade invierno y se e.d 
quieren por medio de las vías respiratoria; 
a través de las bacterias Estreptococos y 
estafilicocos. 

Causada por A~carides Lumbricoides, Oxiuros 
y otros. Se adquiere a través de alülen
tos y agua contaminada. 

Son enfermedades epide:niol6gicas producidas 
por.un virus. 

Son aquellas enfermedades causadas por la -
ingerencia de alime::¡tos con bajo contenido 
nutricional o por la poca in0erencia de és
tos. 
Que comprenden 30lpes, caídns v accidentes 
en general. 



18 

Existen al~-sunas enfermedades C.e menvr imnortancia uero nue 
también se presentan con frecuencia en el ejido, ellas ~on: en
fermedades de la piel, enfermedades circulatoriaS¡ presión al-
ta, pr·esi6n baja, úlceras en las piernas y vá;-ices) y otras .• 

Los recursos para la salud exist cnt es en :i!:l üh<Jllte l:lOn: 

dos médicos particula:ces y el pasante del centro de salud, asi 
como un vete:cinacio. 

Los recursos nateriales con ,,ue se cuenta son: una ca."!la en 
el Centro de Salud, un dispensario médico y un botiquin farma-
céutico. 

Los casos de pacientes que no se pueden resolver en El --
Chantc se trasladan a Autls.n o El Cirullo en veniculos particu-
lares. 

El promedio de nacimientos es de 12 personas por mes y las 
defunciones de 2 a 3. 

IV.- RELIGION. 

El ejido El Chante, como todos los pequei'í.os poblados de 1.1! 
xico, es exageradanente fanático. 

La totalidad ue sus habitantes es católica, claro está nue 
dicho catolicismo es por una parte tradicionalista y por la o
tra ir.r;JUesto. .Bs tradicion<llista porque se va tomando de sus 
antecesores, en¿rosa.Jldo de esta forma las filas, aunque se ign.2_ 
re porqué se cree o qué es lo que se cree. Y es impJsici6n 
porque no se deja opción; por una parte, la mad.Ye que no envia
su hijo al catecismo es mal vista por la sociedad chanteca y r~. 
prendida por el sacerdote, por la otra, un niiio no "puede saber
qué es lo que quiere. 

Por lo a.'1.terior-mente expuesto y !)Or algunas otras razones, 
nuestro catolicismo cae en lli"'la mediocridad ~ue en muchas ocasi~ 
nes encabeza el propio miniBtro y secunda el :feli¿;;rés. La ve.!: 
dad es que p2.ra testir.J.Oniar con hechos una cosa, es necesario -
tener una gran convicción basada en un conocimiento profundo, y 
como el catolicismo mexicano carece de ello, je.rnás se dará un 
testimonio pr¿ctico. 

De cualquier ma.'1.era., al ejido El Chante le hace da:1o ser -
tan fam1tico poraue des§,-raciada.'!lente una de las armas que util! 
za el clero para "guiar" a sus creyentes es el temor; "Si no -
haces ésto, Dios te .castigará", "si haces aquello, te las arre
glas con el diablo", etc. y ante este tipo de circunstancias, 
cualquier creyente se doblega y 90r consi.3uiente, obedece. 
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Mucha gente se doblegó durante el r~parto agr;ll'iO de 1938. El 
terrateniente. se hacia amigo del cura y ~ste cumplía l.os deseos 
de ar1u61. La forma de hacerlo era muy sit:lple, el cura amenaza
ba con castigos celestiales al que aceptara tierra del caci~ue. 
Claro está que los tiempos-han cambiado y ya no se reparte tierra 
en El Chante, ni vive el terrateniente pero aún viven ejidata -
rios 'y no ejidatarios, lo mismo que curas. Actualmente se si-
gue p~diendo el diezmo, reducido ya al 3% del total de las 1san~ 
cias. {este ai'l.o por ejemplo , el total de ganancias para cada C,!!: 
ñero excede el millón de pesos, lo que significaría el monto to
tal del mejor cañero. Afortunadamente no todos los ejidatarios 
hacen caso). Por otra parte, faltaría agreear las entradas de 
los maiceros, que ~on los 168 restantes y aun~ue sus eenancias -
está..'l muy por debajo de las de los cañeros, son los qu~ mejor -
responden. Además faltarían los donatovos de los '9equeños pro
pietarios y los que carecen de tierra. Tambi~n se llevan colc~ 
tas a domicilio, lo mismo :1ue las tx:-adicionales colectas dura'lte 
las fiestas de toros, en donde todos los días pasa."l le.s damas 
con sus_respectivos ponchos para que el pueblo se divierta y 
coopere para su parroquia que tantos favores le ha hecho; no hay 
que olvidar que hay un d!a durante las fiestas de toros en .,ue 
se donan las en·tradas integras al templo. Y por supuesto las 
tradicio~ales colectas ·durante .los cultos. 

Sin duda alguna que los que mejor responden al so~.tenirnien
to de la parroquia son los hijos ausentes, a quienes se env!a 
m>a carta con ~~a redacción parecida a ésto: hijo ausente, es el 
tiempo de que honres a tu madre la virgen milagrosa de tu pueblo 
y le de~uestres el amor que le tienes. Participa en los cultos 
que tu pueblo ha prepora.do para ello y envía tus donativos al e!l 

·careado de tu parroauia, · Y el hijo ausente, que norme.lm.e:~te .§;,!!: 
na dólares, re~ponde positivamente para q~e Dios y la Virgen lo 
sigan socorriendo. También se llevan a cabo quermeses para la 
ayuda del te1:1plo 1 que son las mas anunciadas y concurridas. 

Además,·es costumbre que los feligreses den sus donativos
especiales dura."lte lat> fiestas patronales y duntnte la navidad. 
Por otra perte, cuando una persona vende un terreno, ~"la vaca, -
un puerco o algo que le de una bu.ena suma, frecue:nterne:1te dona -
una parte al cura para que Dio::: le siga ayudando. También los 
mas awolados ponen su granito de arena al regalar gallinas, hue
vos, maicito, lo aue se puede. 

Por su~uesto que de todo el dinero que se junta, el padre -
les hace la tradicional fiesta parr-oquial. Los gastos tJUe se 
tienen dura.."lte estas fiestas uon los si 6ruientes: se pa;$--- 5 músi 
cos que año con aiio son invitados a alegrnr los cultos; se hace
una comida pé,ra los hijos aus..,nte:s, en la cual la gen.te ra,l.icada 
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en El Chante coopP.J':'t en lo que se püede para su reali:"Éteión; se
hace una comida para los enfermo::., mioma que es co:s"teada y or,.:;a
nizada por los mismos chantecos: .3e da de COJJer a los J!ere._::;rim~ 

tes de-las rancherias vecinaG en el día de su peregrinación y 
también la gente de El Chante dona lo necesario; ae pagan c3sti
llos que se queman durante las fiesta~., así co:no los tradiciona
les cohetes, que no falta quien los done; ;;e present.sm carros a
lc5óricos costeados por los pereyLwntes en turno con costos in_§!. 
yorcs a los 5, 000 pesos y en ocasiones los peregrinos obse.-,uian
al templo ofrendas forradas de billetes, y por último ~e pa~a el 
sueldo del sacristán (cu~tro mil nesos mensu~Qes). 

En ocasiones se hacen mejoras materiales al templo, !)e:-o el 
pueblo pa,~a: todo, lo único que -el sacerdote hace es coordinar y 
administrar. 

Estas son en resu:nen las entradas y salidas de la parronuia. 
Claro r,ue el cura tiene la ventaja de nue no se le puede hacer -
una auditoría ni se le puede juzear cou1o a cualquier persona. 

En cuanto al aspecto l!loral también· suceden co~as interesan
tes. Es de todas las personas conocido el hecho de que en los 
pequeños poblados los sacerdotes son los guiat> moro.lü:-tas de se-
ñores, señoras, jóvenes, ancianos y niílos. La filosofia del 
clero mexic&mo y particularmente la de la dióse~is de AutHi.n es 
extremadamente conservadora y en algunos casos obsoleta. Por -
ejemplo, en lo que se refiere al pa.pel de la mujer en la sacie -
dad se le ha se¿p.lido educando como la mujer objeto, se le enseña 
a ~;acrifice.r8e para que ~:JUeda cu.Gplir con la cruz que debe lle -
vDr a cu.e:>tas y o bviam.ent e esto conduce a c¡ue la mujer no cum -
pla con su papel dentro del ejido y dentro de la sociedad, ya -
que las actividades que ésta pudiera realizar se las deja al ho!!! 
bre, 0ue es r¡tüen debe llevar las riendas y conducir todo. Es
to contribuye a alimentar la actitud machista del chanteco, que
ta."lto dx'ío le hace,. y por otro lado nulifica la actividad de la 
mujer. 

Se dan pl?,ticas para se:ior~s ( esporaciica'!lente), para jóve -
nes (máa e~;poradicrunente) y para los niños {en el cateciPmo). 
A los jóvenes sÓlo se les da atole con el dedo en el ~entido de 
que no se les ení'renta a tma qroblem<:~"tica real, ~olu:nente se les 
habla de idealistaos y en un plano de regai.los. 

El Chante vive bajo 1.m consta.."l.te te:~,or en donde pien&a ·que 
todo es pecado y va a se'r casti_sado, esto impide, entre otras 
co:oa~:~, la independencia del ejidnt;;u-io para poder lo3I'ar su ?..uto 
nomia. 
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Yo no pretendo acabar con esta trauici6n de nuestro pueblo, 
porque significaría poco menos que su muerte, pero creo que · es 
necesario darle un enfo11.ue más real y objetivo. •'2ue se deje ya 
de explotar al campesino ignorante, que se le deje de atemorizar 
y que se le deje ya de alimentar ese fanatismo que tanto daño le 
hace. El papel del catoliciswo en nuestro pueblo debe ser más 
realista y humano, y no idealista y divino. 

V.- VIDA PLITICA. 

Las creencias del pueblo mexicano son principalmente la Vi! 
. gen de Guadalupe y el P.R. I. El Chante no podía ser la excep
ción, ya que desde que ha existido ha sido priista y tal parece 
que lo seguirá siendo por mucho tiempo. 

El P.R.!, ha sido siempre el amo y· señor de El Chante, la
mayoría de veces ha ganado sin necesidad de sus acostumbrados 
trucos, aun~ue pocas veces ha utilizado sus conocidas manías. 

El Ch:.mte depende de las deci:.:.iones políticas que se tomen 
en Autlá.n, má.a que de las que tomen sus habitantes. Bste ario -
por ejemplo, perdió el P.R.l. en Autl~ y tuvieron que arrebat~ 
le el triunfo al P.D.Ní. porque asi estaba pactado entre los tri
colores, y de pa~o, el delegado de Bl Ch~~te salió beneficiado -
porque se sacrificó con la reelección. 

El P.R.I. tiene completmnente controlado el ejido por medio 
de sus lideres natales, quienes por tener buenad relaciones con 
los diri,7:entes nriistas y obtener de éstos un favor cuando lo s2_ 
liciten, cum'()len con todo lo que se les cnco;:Jienda. 

T.a partici paci6n polftica de la juventud es ca,ü nula, es 
la de los señores la que da la vida política del poblado, ya qUA 

la de la mu;i er es también nula. 
El P.R.I. es una herencia y una tradici6n para los habitan

tes de El Chante, no conocen otro ~artido. Si se lés habla de 
un partido diferente al de las mayorías, se corre el riesgo de -
ofenderlos. 

~a mayoria de gente q~e cree en el P.R.I. es in~enua o ign~ 
rante de la realidad del partido, la que la conoce, está por~ue
le conviene. 
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VI.- EL PAPEL DEL ANCim~O. 

A pesnr de que el promedio de edad del ejidatario del Chan
te es de 60 años, la mayoría de los COIJisariad-óS ojj . Ues hu!J. s_i 
do I:IenOl?es al promedio, por ejemplo el actual tiene aproximada-
mente 35 a?i.os. Esto significa que el anciano no tiene mucha a~ 
toridad o no repre~enta el mando. Claro está que se les guarda 
respeto y se les da un lugar privilegiado, pero no son ellos los 
que deciden. 

Existe en el ejido, como en la ::~ayor:í.a de los lugares de ¡,;! 
xico una especie de veneración haciá los padres; ellos son los ., 
seres perfectos, los do6máticos, los modelos. Esto se¿~amente 
tiene efectos negativos en la sociedad debido a que muchas veces 
los parir es se equivocan y_ el hijo t~ene que obedecerlo, cometie~ 

.do éste los errores de aquél. 
Por otra parte, el hecho de ponerlos en un pedestal ir:~pide

el acercaMiento del hijo al padl'e, dando como resultado una -pési 
ma relaci6n padre-hijo, la cual repercute en una mala fortlaci6n
del seG~do, quien se las é~regla por su cuenta y a su n~~era. -
Este ~o,erá el ejidatario del ::~añana. 

VII.- JUVENTUD. 

Me refiero a personas entre los 18 y los 27 aí'ios, los cua--
les repre~-;entan el 30jb del total de la p.)blaci6n. Esta cat ego-
ría~ "'obretoco los hOElbres, espera una oportunidad para ir a 
Estados Unido::;, ot.ros ya fueron y no les g..1.st6; otros van por 
te;,¡poradas y re~-resan co:.1stanteuente. Ocros se dedican a estu-
diar, aw1que este grupo e::; peque:ío. Otros trabajan con sus pa-
dres y dependen econ.SwicEnnente de ellos. Y otros se dedican al 
jornal, taJ•lblén son pocos debido a q_ue este trabajo es sólo por 
brevl;S tewporadas y es muy mal pagad.o. 

La mayoría de jóvenes pertenecientes. a esta categoría son 
hijos de ejidatar.ios y curiosamente n:?.die piensa vivir del tra-
bajo de la tierra debido princi!)aluente a que cada ejidat:1rio P9. 
s"e de 6 a 7 hect{rcas y tiene un promedio de ó hijos, lo '\Ue 
si_:nifica que les t;:)caría de U..'"la. hectárea a cada U..'10 ( adem?.~· es 
tono es 90sible legaL:ente). A ot:cos, simplemete no les gu;:;ta 
el camoo. Por supuesto que también hay jóvenes interesados en 
continuar los -pa:_;os de sus padres, pero repito, son muy pocos. -
Por otra parte, todos los hijos de los e,iidatarios, ya sean estu 
díantes, no estudiantes, radicados o no en El Chante, etc. sabeñ 
tr:1bajar en el car:1po. Esto es, todos los trabajos traJiciona-
les de los cultivos básicos. 
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Las ambiciones de los j6venes son muy pobres. Casi todos
tienen las mismas metas; pasarla, crecer, casarse, tener hijos 
Y ver qué pasa después. Claro oue hay persoc1as ambiciosas y 
con mucha{~ ganas de superarse, pero son muy pocas. 

En cua"l.to a las mujeres, aunque tienen características pro
pias, no difieren mucho sus ambicionen de las de los hombres. 
La mujer chDnteca ta~bién es adiestrada en los quehaceres dom~s
ticos, termina principalmente primaria, muchas terminan secunda
ria, algunas hacen carrera corta y muy contadas cursan carrera -
univer::oitaria. 

Tru:1bién la mayoría aventura a Estados Uniilos, algunas regr~ 
san y varias radican en el vecino pais por buen tiempo y en oca
siones se quedan. También la !Mtyoria ue ¡uujeres crece, se casa, 
tiene hijos, y espera a ver que pasa. ~ 

Existe un rasgo característico ele la juventud cha.nteca, me 
refiero a la dependencia tan marcada de sus padres. Es dificil 
que un hijo haga algo sin la aprobaci6n del padre. Esta depen
dencia es rnás marcada en las mujeres. 

Adr.li to que es halagador el hecho de que un hijo cousult e al 
padre para hacer cual'}uier cosa, pero en lo que no estoy de acu~r 
de es que el padre determine si se hace o. no ar¡uello, cono nuy -
a menudo sucede. Esto le hace mucho daüo al joven pornuc cua"l.
do se enfrenta a situaciones dificiles no sabe que hacer solo, -
además una persona con esta característica jamás 1~1adurará. Hay 
que hacer notar tambil!n su nobleza y su poca conta;ainaci6n de 
los me.les típicos de los luga:·es. erandes. 

VIII.- PRQSTI'L'UCION. 

La prostit•J.ci6n es un fen6meno poco común en el ejido. 
Existi6 un prostibulo !lace seis a1os pero desapareci6 debido e, 
que falleci6 su fundadora y las demás salieron a trabajar a los 
lugares circunvecinos. 

El hecho de que no exista ninJ,ún prostibnlo no quiere decir 
que no haya prostitutas ni quienes las prostituyen. La mayoria 
de los hombres salen a los luer:res mas cercanos (Autlán y El Gr.!! 
llo) a-satisfacer sus r1ecesidudes sexut:ües. Una gran parte, so 
brctodo.la juventud, la satisface llendo con las burras, existe~ 
muchas personas que debido a lns circu:1.stancias han tomaúo esta 
actividad co;no un esca9e sexual. 

Al nomento ue c·)mentar las aventuras de cada 'er'-''.'~ ·-"'· con 
la8 mencionadas burras, se hace a manera de brol:la y de e8te teraa 
sólo se habla cuando se está entre hombres. Dif:ícilmente las -

.personas afirman haber tunido relacione'" sux,.-~.ales con laF- b1J.rras, 
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son was bien los compaí'íeros los 1'-'.e obli.;::on al acus:3·:io a decir 
. lá vcrdaü, finalmente se descubren unos con otro~-; y al,;unos afi!: 

man de individuos que han tenido aventuras sexuales con 1::.18 de 
20 burras. 

Aparentemente se puede to:Jar c:ouo tm detulle htll:loristico, -
como mucha gente lo ve, pudiera tou.arse ta;;;bién co;:¡o una enierme 
dad llamada zoofilia pero le que pasa es que existe tma repre--: 
si6n sexual tremenda, Por otra rarte, debido a la falta de re-. 
cursos econ6r:ücos p2ra pa¿:;ar los servicio;; de una prostituta se 
ha tomauo tal actividad COJ:lO solución a sus necesidades sexuales. 

La opción que las mujeres tienen es hacerlo a escondidas o 
sencillamente a.~.uantarse. 

IX.- ALCOlíOLISl'IO. 

Bste es también uno de los problemas típicos de los :pe"!ue-
ños poblados, en donde tal parece que es la única opción de los 
habi ta.'""ltes mayores de 13 a.."í.os. 

El alcoholibHiO es uno de los problemas w{s grandes de El 
Chante porque se derrocha lo mucho o poco que se tiene y en oca
siones lo que no se tiene, además repercute directamente en las 
familias de los tomadores debido a que adoptan un CQrnportarniento 
bestial contra ellas. Las e:.:,po:;as y familiares de los tomado-
res viven en constante tensión y temor. 

En el caso de .C:l Cha,1te como en la :uayoria de los pequei:'ios 
poblados, el proceso del alcoholismo es en cierta forma ur1 modo 
de educación porque desde nii'ío se le ensei1a al indiy:íduo que pa...: 
ra ser hombre es necesario tornar, que para ser importante hay 
que beber. Aderaás, en la ;~.ayoria de los casos se le enseña con 
el ejemplo lo ~ue el niño ir:litará muy pronto. 

Seria dificil dar U."l. porcentaje exacto de los tomauores del 
ejido en estL<dio, pero cuando menos el- 80)b de los varones mayores 
de 18 años lo haca. 

Creo que e:;;te es un indica de;:¡asiado alto y que puede dar -
una idea de lo enferlllo que está la :.>ociedad del Chante y el ti:po 
de !'elaciones sociales, y familiares que se dan en la misr.1a. 
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X.- DROGADICCION. 

De una forma general, este mal no se padece. Existen muy-
pocas personas que se drogan, las que lo hacen genera~aente son 
personas .que vivieron un buen tiempo en Estados Unidos. 

Este problema .se ha acentuado un poco con la siembra de ma
riguana que se l1a hecho en la sierra contigua al poblado, la si~ 
rra de 1'!anantlán. 

XI.- RECREACION. 

son muy pocas las alternativas que se tienen en cuanto a r~ 
creación se refiere. La principal de ellas es el cine, se pre
sentan tres funciones por semana con una asi::;tencia mas o r:~enos 
nUlllerosa y con películas comerciales preferentemente mexicanas. 

Para los niños solo existen dos bimbaletes y un columpio en 
estado pésimo. 

Para los adultos se tiene un billar con unas cuantas mesas . 
de juego y una cantina bien surtida. 

Otra actividad, por cierto mas difundida que la anterior, -
es la de las cantinas. Es dificil dar el nÚ.l:~cro exacto de e--
llas ;:¡orque casi todas las tierldas de abarrotes son cantinas di~ 
frasadas, pero segura111ente son muchas. 

La otra actividad recreativa son sus fiestas de toros.· Lo 
m&s sobresaliente son sus jaripeadas ya que no se hacen corridas 
formales. Se acoapaaa!'l.. los chantecos de una banda o de un ma-
riachi, vino, cerveza, ponche y una polla que luce sus r.J.ejores -
ropajes. Los jinetes se juegan la vida arriba de un toro a e~ 
bio de un aplauso o una cerveza invitada ;:¡or el público. Es u
na fiesta muy pintoresca en donde tod.o mundo se divierte y gasta 
hasta lo que no tiene. 

Claro que en todo esto siempre hay ganadores, me refiero a 
la junta de me·j )ras encabezada por el delege.do y no ::>odia faltar 
el cura, que también se lleva su buena tajada. Generalmente 
los mayores perdedores son los jinetes, quienes no tiencm ningu
na garantia en caso de accidente o de muerte. 
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XII .• - .iJJ::FOIUE. 

La actividad deportiva del eJ~o.o está muy 9oco J.i:t'tmdid9.. 
Bl deporte ,reLiominante es el futbol; existen dos equipos, la!:< 
Chivas y los Ti::;res, el primero e¡; el de lfl clase ne;!ia baja y 
el segundo el de la media alta. Ambos eouipos jue~8n a la deri 
va. 

El futbol a nivel infantil es poco menos r¡ue nulo. El !1]l 
chacho jue_:;a clandestinPJ:1ente y cneJl<tO tiem~ los 15 a!ios y si es 
que.- da las !aetlidas, in.:7esa al er¡uipo fuerte. 

El basr¡uetbol no se promuevü, a pesar de rme existP. una can 
cha. El _beisbol es desconoc:i,_do por la mayoría. iJe U:Ja forma
general, .lo~· únicos deportes de im:.>ortancia son tll :t';.ttbol y el -
jaripeo. 

La razón de la predominancia del futbol es por ser el de~o!: 
te más práctico, ya r¡ue para ju:;~'.rlo no se necesita invertir mu
cho, al;:,tmos no invierten nada por·:¡ue se puede ju,•;:;;¡r sin nin,-jm
accesorio. Por otra parte e~; u.l'l deporte que no representa nin-
0Ún ~Tudo de dificultad. 

En cur~nto al ja.ripeo, también es difundido, aunnue no como-
el futbol. La razón de ~u riifusión se debe a que el c~npe~ino-
que pa..;¡a mucho tiempo en el potrero y entre el <;anad~ prueba 
suerte en los lomos de un toro. 
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. CAPITULO SE1.'TÓ 

ASPECTO JURIDICO 

I.- RESOLUCION PRESIDENCIAL. 

Los campesinos de El Chante presentaron U..'1a solicitud de 
tierras con fecha 29 de enero de 1925, solicitt~'1do al gobernador 
del estado la dotación.por carecer de ellaG y para satisfacer 
sus neceBidadez. económicas. La solicitud fu~ turnada a la 6omi 
sión Local Agr·aria, en donde se inició la treraitaci6n .del expe-: 
diente, publicándose la roolicitud en el Diario Oficial del Go--
bierno del Estado, correspondiente al 15 de septiembre. de 1927. 

El 6 de diciembre de 1929 con la intervención de los tres 
representantes de la ley, se llevó a cabo la diligencia censal, 
obteniéndose un resultado de 60 jefes de far:1ilia y 81 individuos 
con derecho a dotación. Los propieta:r:ios objetaron ante la Jun 
ta Cetl~al y se ratificó el censo, resultando favorable a los so!i 
citantes, el primero de mayo de 1935. Asimismo, los propieta-
rios objetaron que los solicitantes no habian vivido alli, hecho 
que se comprobó falso y por otra parte los propietarios amenaza
ban a los solicitantes y los obligaban a vivir en las rancherias 
y estaciones cerca'1as. 

De acuerdo a los datos técnicos se infore16 lo siguiente: El 
Chante se encuentra en el municipio de Autlán, Jal. y en el pun
to que sigue de divisi6n a las haciendas La Sidrita, Ixcuintla, 
.la frovidencia y El Zanj6n, dedicándose sus vecinos a la agricul 
tura y cultivando principalmente maíz y frijol, obteniendo renal 
mientes favorables; tienen un clima cálido con lluvias de junio 
a-octubre, con precipitación pluvial regular y ab~~d~nte; con v~ 
getaci6n de huizache, higuera, t epame, t epezalat e, guamuchil y 
en I:Hmor nivel lechuguilla y nopal, presentándose esporádicamen
te el pará y la grama en forwa raquítica; los centros ctercanti-
les mas pr6ximos son Bl Grullo y Autlán con carreteras regulares 
y a una distancia de 15 y 30 km, respectiv~aente. 

Tomando en consideraci6n los datos técnicos. reportados por 
la tercera brigada de ingenieros radicados en Autlán, así co~o -
los .datos rentísticos y del Rezistro Público de la Pro¿iede.d 1ue 
obran en autos, las propiedades que por su régimen le::;al, super
ficie y calidad de tierras pueden considerarse afectables son 
las siguientes: 

JUS'rA COHOHA VlJA. DE GtuWlA JUClEL. 
b.as. de temporal y 12 has. de rieGo• 

· de temroral y 5JO de agostad•::ro. 

En Los corr~les con 152 
Y ~1 Sicuin con 214 has. 

VIRGHlA ZU.ÑitiA Df. DIAZ. En el potrero El ?.;anjón con 77.2J --
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haP. de tPmpor<Jl y 498.80 de agostauero. 

SUCB310N DE RAJ'úON COROi'iA. B<-;te señor <.:..d~türió Ixcuintla mediB.!!; 
te la cor.1pra ( 1911) de una extensión de 1934.52 has. y vendi6 32 
}las. a Pedro Espinoza clel potrero La Playa. 

T 1\l.JniNA C013IPJ'i. nc.ncomunnd.a con Celso y I::aria Corona la canti-
dad de 222 has. de temporal y 835.60 ha~. de a~oata~ero. 

P.l!:DHO F. l.UCHBL. Con 700 ha::;. de pan-llevar y 1400 has. de a-
gostadero en Tecopat1án. 

!i!ERCZDES COHONA PEREZ. En La Sidri ta, con 163-0.?.. 09 has., La
Noria con 99.85.6'1-, La Lona con 14 has. y El Cambale.che con 14 -
has. Adem:ls le afectaron 118 ha~;. de te:llporal para Corralitos
Y Yerbabuena. 

De la misma forma fueron afectadas las ,'>iguientes persona~., 

aunque en cantid:J.des 111enores: Fau.>to Vargas, 1.1aria lúiüga de Ra
mirez, Vicenta Zúñit:;a de Juliá..'l, Isir1ro Q_,orio, Alberto Cor'>na -
Pérez, Dina· Corona de l!!onroy, Severiano Preciado, !·iarfa Trinidad 
Rivas Vda. de Zúñiga y Sucesión de Elizondo, principalmente. 

Durante la tramitación del expectiente varios propietarios -
colindantes presentaron ale¡Jatos tratando de demostrar la incap_!! 
cidad del poblado para recibir tierras, '9ero al analizarse los -
d.ocume·ntos censales se concluyó r¡ue exL:;tia.n capacitados en El -
Chante. Algunos otros propietarios intentaron demo...;trcir '!Ue -
r,us :propiedades eran inaí'ectables por e:::.tar fuera del radio, pe
ro pronto se verificó '1Ue estaban dentro del radio de afectación 
(7 kms. que la ley señala). . 

El 29 de enero ue 193_0 Be dotó al ChR.nte con una superficie 
de 3572,20 has. d.L>tribuidas de la si::::tüente nanera: 12 has. de 
riego, 1911 de temporal y 1649.20 de asestadero. Dichas tie 
rras fueron tomadas de: 

Iii!::lWEIJ~::l COttONA. De terre:1os nue ve::1dió a Franci<;ca Garc!a en 
Yerbabu.ena y Qaeseria, 43 has. de tes:)oral, en La Sidrita 222 
har .• de la misma cla,~e en terreno!:' que le restan a la '!)rO,:->ieta -
ria, en La Sidrita 119.2 has. de te~poral. 

::i'lJCE~ION DE EL1'WiiDO. Con 165.20 ha..;. de temporal y 94 de a¿;o~ 
tadero. 

PEDRO F. J.'ilt;In~L. :Sn la Hda. de Tecopatlán, con la cantidad de~ 
500 ha~'. de agostaU.ero. 

::UGESIOH n:::; iUJ!ON CO,W\A. Con la Hd::. Ixcuintla, la C8ntidad-
de 222 ha''• de tt;m::m .. ':-11 y 200 de agoatadero. 

VIRGINIA ZUiU:}A. :r~n la Hcia. F.1 ZHnjón con 77.20 h~a. de tempo-
ral y 98.80 de aGostadero. 



29 

JUSTA CORONA VDA. DE MICHgL. En la. Hda. Corro.les con 12 has. -
de riego y 152 has. de teraporal; de la Hda. Sicuín con 214 has.
de t empora.l. 

MARIA ZUi~IGA DE RAUREZ Y VICENTA ZUlÜGA DE JULIAN. En la Hda. 
Callejones, 171 has. de temporal. 

ISIDRO OSORIO. En Hda. Piedra Gorda y Playas 103 ha~ 

ALBERTO CORONA PEREZ. En la QueGería con 8-J has. de agostadero. 

DINA COnONA DB HO.NlWY. En Yerbab,..lena y Quesería la cantidad de 
200 hás. de agostadero. 

CALIXTO CAlll.tdj. En Yerbabuena y Quesería 3UO has. de agostade-
ro. 

F AU.sTO VARGAS. Con 80 has. de temporal y 141.20 has. de agost~ 
dero en Hda. La Lima. 

S.E.Y~::EUANO PREC.[ADO. 
temporal. 

En la Hda. los Pozos con 269.20 has. de 

MAIUA TRINIDAD VDA. DE ZUÑIGA. En la Hda. La Tuna con 64.30 
has de temporal y 35.20 has. de agostadero. 

Con los terrenos de temporal y riego se formarán 241 parce
las, incluyendo ·la escolar, y los terrenos de agostadero se des
tinarán para los usos colectivos del poblado beneficiado y en 
virtud de que no se dispone de m~s tierras afectables para el 
presente caso, se dejan a salvo los derechos de 83 capacitados 
para que promuevan la creación de un nuevo centro de población '1 

agrícola. 1 

Los vecinos del ejido El Chante quedan obligados a: 
a).- ¡jujetarse a las disposiciones que sobre la administraci6n -

ejidal y organizaci6n económica, agrícola y social dicte el 
gobierno federal. 

b).- A construir y conservar en buen estado de tránsito los carni 
nos vecino·s en la parte que concierne. 

e).- A cum~lir las disposiciones que dicte el departamente fores 
tal por lo que se refiere a conservación, restauración y pr2 

· pagación de sus bosques y árboles. 
Por tanto, deben coo~erar con las autoridades mtmici?ales

del Estado y de la Federación en todo caso de incendios del bos
que de su total reGión, estándoles prohibido en térrünos ábsolu
tos ejecutar todo acto que destruya sus bosques o arbolados. Le 
será autorizada la· explotación de sus bosques cua~do el Dep~ta
¡;¡ento Agrario los haya orsanizado en cooperetivas forestales y 
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cuan~o sean atendidos, en caso ,1ue nece8i ten créciito nor la in!"; 
titución 'lue serlale el Gobierno Federal, quedando urohibido con 
sanción de nulidad de derechos todo acto o contrato -¡ue conÚa
venóa este punto resolutivo, así pomo todo acto o contrato de -
venta o arrendamiento de sus montes en pié y la intervención de 
personas o empresas extraüas al ejido, en los casos de que se -
trate. 

Corresponderá al Depru'tamento Arsrario la constitución y or 
ganización de la sociedad cooperativa forestal ejidal as! como
la contratación de sus productos:· y en caso necer.ario, y previa 
la autorización del Departamento Agrario o de la dele,_<;ación 
a.:;raria correspondiente, el Depa:r·tarnento Forestal podrá iaterve 
nir en la constitución y organización de la sociedad cooperati
va forestal ejidal que se forme. 

No se les permitirá nin,~~a tala en las extensiones del 
bosque que se hayan declarado o decl3ren ~arque nacional o re 
serva forestal nacional en las cuc:.les podrán aprovechar madera 
muerta •. p<tB.tos y es.~uilmo,,, 1ue no impliquen su perjuicio o des 
trucción. 

Inscrib::..n<';e en el Ree;istro Público de la Propied.;~d las mo
dificaciones que sufran los .inmuebles afectados ~or virtud de -
esta expropiaciór. y el nresente fallo en el Registro Nacionill;
publicado en el Diario Oficial de la Federación y el estatal. 

- --~--- ----· -·.-:::::::: -



31 

II.- LA REFORMA AGRARIA. 

i¡, 
f 
" A.- ORGANIZAUION AGRARIA AZTECA. 

Desde antes de la llegada de los espaffoles, nuestros antep~ 
sados tenian una distribuci6n de la tierra: 
a). Propiedad del rey, de los nobles y de los guerreros. 
b). Propiedad de los pueblos. 
e). Propiedad del ejército y de los dioses. 

También tenia.n sus medidas agrarias, valiéndose para dife-
renciarlas de los siguientes vocablos: 
Tlatocalli .tierra del rey 

· Pillali 'Bierra de los nobles 
Altepetlalli: t ierra del pueblo 
Calpulalli tierra de los barrios 
IUtlchüJ.alli: tierra para la ,sru.erra 
Teotlalpan tierra de los dioses 

:B.- Y...:OPIEDAD AGRJIHIA .DURAJ~TE LA EFOCA COLONIAL. 
Durante la colonia los españoles se apoderaron, por ~edio -

de las armas, del territorio de los indios, continuando asi la -
ley de los pueblos fuertes sobre los éi.~biles. De esta forma, -
se adjudicaron el patrioonio real, distribuyéndolo de la siguiea 
te manera: 
a). Propiedades, rentas y derechos del tesoro real para subvenir 

a la administraci6n, orden y defensa del reino. 
b). Propiedades,rentas y derechos con que está dotada la casa 

real para sus gastos. 
e). :Bienes que el rey posee como persona privada, por herencia, 

donaci6n, legado, compra u otro titulo que le sea propio y 
personal. 
Lo que en realidad empez6 a suceder en la Nueva España fué 

que los conquistadores sometían a los pueblos y se sometían el -
botin, adjudicándose una cantidad determinada de tierras y de in 
dios para utiliza.rlo3 como esclavos. Mismo Cortés tenia inmen':: 
sas propiedades territoriales y de habitantes como paga por sus 
serv~c~os. De aquí na.ceu precisamente las encomiendas, que no 
era otra cosa que repartir indios a los nuevos colonizadores de 
La Nueva España. 

La forma de adquirir tierra por los nuevos colonos era me-
diante las !')mercedes", la cual experiment6 bastantes cambios. 

1 
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Al principio, los repartos f'.leron hechos por los capitanes a sus 
soldados y 1:1as tarde por los virreyes y presi¡;l.enten de a:.<uien--
cias, gobernadores o subdelegados, a los colonos, en forma provi 
sional para posteriorme.:1te ser confirmados por los reyes. Has: 
tarde, se estableció otro sistema de adquisición mas x·ápido y e
fectivo. 

1.- LA PROPIEDAD ECL1~SIASTICA. 
El clero amasó grandes capitales y grandes exte:::1siones te-

rritoriales. Una gran ventaja que éste te:1fa, era oue no paga
ba impuestos, y debido a ásto y otros r;:;,uchos privile.:;ios, su po
derio econór:lico fué creciendo hasta el grado de deseauili brar -
la econor.1ía de La Nueva España. Ante esta situación el :f?:Obier
no declaró la desamortización de los bienes del clero y le obli
gó a pagar impuestos. Fué tanto el poder del clero aue en 1967 
los jesuitas tenian 12ó haciendaH y ranchos en La Nueva España. 
Este r:üsmo año í'ueron exnulsados nor Carlos III. En 1795 se im 
ponía 1~a alcabala del 15;.¡; sobre ~1 valor de los bienes raices : 
adquiridos por manos l!tuertas, con objeto de restringir la o.mor-
tizaci6n. Poste:iiormente CarlosiV enajenó los 'bienes :pertene-
cientes a hospi'tales, cofradias , hospicios, casas de expósitos, 
l!Wmorias, pias e instJ.tuciones. 

Se ignora el valor de los bienes eclesiásticos de La Nueva 
Espa:1a pero se afir1~a que en Puebla, las 4/5 partes de su terri
torio pertenecia al clero. 

2.- LA PROPEDAD AGRARIA INDIG!mA. 
Los indigenas siempre fueron atacados en su proniedad desde 

que se llev6 a cabo la conquista, una prueba de ello es la con-
fiscación de los bienes de Xicoténcatl y Moctezuma, decretada 
por Cortés. 

En la propiedad. comunal se disting.dan, según las leyes es.E,a 
üolas, el fundo legal, el ejido, los propios y las tierras de re 
par·timiento. 

a) EL F:JrWO.- S e trataba de un. centro poblacional con el fin de
que los indios viviera."l jt:mtos y se pudieran evangelizar· con 
facilidad y al mismo tiempo proporcionarles medios de vida 
más adec'4ados, su l!tedida era de 6JO varas hacia los ~tos 
cardinales, partiendo del centro. 

- -----~ ...... -·r:::=:..-~ 
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b) EL EJIDO.- Consistía en una extensi6n territorial de una le-
~~a de largo, donde los indios pudieran tener sus ganados; 
sin que se revolvieran con los da los españoleo. Era un lu
gar ubicado a la salida del fundo, era común a todos los veci 
nos y no se plantaba ni labraba. 

e) LAS TIERRAS DE RBPARTllt.IENTO.- Eran aquellas tierras que los 
pueblos de fundaci6n indígena te(dan ya repartidas entre las
familias. En los pueblos de nueva fundación, se dejaba que 
los indios que a ellos fuesen a vivir cont;inuasen en sus mis
mas tierras que antes de ser reducidos poseían. 

'd) LOS PROPIOS.- Eran las parcelas que los ayuntamientos arríen
daban a los vecinos del pueblo, destinando las g~~ancias a -
los gastos públicos. 

El indio estaba considerado por el español como un incapaz, 
por tal raz6n, el colono era quien decidía por él. Ningún in-
dio tenia derecho de propiedad sobre el fLmdo, el ejido y los 
propios, las ·tierras de repartimiento eran colectivas. 

C.- EVOLUCION DE LA PROPIEDAD AGRA.iiA DESDE LA CON'WISTA HASTA -
LA INDEl'E:WEI·fCIA. 

La or¿anizaci6n de la propiedad privada de La Nueva España 
se realizó desde un principio sobre una desigualdad absoluta, fa 
voreciendo a los españoles. Sobre esta base evolucion6 absor~: 
venterasnte la propiedad privada del espaiiol, con un detri1aento -
de la propiedad pequeña del indigena. Esta lucha desigual con
tinuó hasta. que o. fines del si;~lo XIX la propiedad del indí:::;ena 
qued6 vencida. 

La ignor~~cia y desvalidamiento de la-clase indigena favor~ 
cieron las especulaciones que los españoles hicieron de sus tie
rras, pues aún cuando las leyes les impartie.n protecci6n, nunca 
se CU!:c:plieron. 

A principios del siglo XIX, el número de indígenas despoja
dos era ya muy grande, llegando a formar una masa de individuos 
sin amparo, favorable a toda clase de despojos. 

Los indios consideraban.~ a los españoles corno la causa de -
su miseria; por tal motivo, la guerra de independencia encontró 
en la población rural su mayor apoyo, esa ::¡uerra fué hecha por
los indios labriec;os, fué una g'..terra de odio en la aue l:;,charon
dos elementos, el de españoles opresores y el de indios oprimi-
dos. 
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Indudablemente que el problema agrru·io fué una de las mas imp~r
tuntes razones de la guerra de inde!)endencia, los indios n..:) com
prendian las ideas de democracia e independe::.cia ya que estaban.· 
fuera del alcance de su l:tentalidad pero veiEI!l por todos lad.os la 
si t~tación injusta y ésto los movió a pelear. 

La propiedad eclesiástica favoreció también la decadencia -
de la peaueña propiedad agraria del indio, ya que amortizaba fu,!;_r 
tes capitales y sustraia del comercio grru1des extensiones de tie 
rra. Ade:r.ás se adquirieron wuchas propiedades mediaL1te las do
tac~ones y los testruJentos. 

Las medidas tomadas por el 50biern.:> español a raiz de la 
guerra de independencia í'¡.¡eron inef'icac es debido a que nauie les 
tenia fe, El gobierno español insistió en darles tierras a los 
indios para poder calmarlos pero el pueblo no cesaba su intento 
de independizarse de la metrópoli, Finalmente se consu:nó la i!! 
depende::.cia del pueblo mexicano, 

Esto significa que el problema agrario nació y se desarro--
116 durante la época de la colonia. Cuando J.léxico se independ_;h 
zó, llevaba ya ese problema como herencia del pasado régimen. 

D.- EL PRO:BLEl.·lA AGRA;'tiO DE 1821 a 185ó. 
En esta época el problema agrario presentaba dos as':_Jectos:

defectuosa distribución de tierras y defectuosa distribución de 
sus habita;"J.tes sobre su territorio. J.::n la época colonial se 
dió importancia al primer aspecto solamente y realizada la inde
~)endencia, el gobierno wexicano solo atendió al se¿-undo. Se 
creia que con una mejor distribución de sus l1abita."ltes se solu-
cionaria el problema, adem6s la población europea levantaria el 
nivel cultural del indígena, establecería industrias y explotaría 
el suelo. 

fué asi que se expidieron una serie de leyes de colonización 
entre las que sobresalen: 
1.- PiUJ.IE..~AS LEYl::S Y DISPOSICO:n·:s SOJ3RE COLONIZACION, lJa prime 

ra fué dictada por fturbide, en donde concedía a los milita: 
res una gran franja-de tierra y un par de bueyes en su lugar 
de origen. 

2.- EL DZCrtETO DEL 4 DE E~·ERO DE 1823. Expedida por la ju."lta -
de in;;;tituye:iJ.tes con el objeto de estimular la colonización· 
con extranjeros, ofreciéndvleo tierras para que se estable-
cieran en nuestro pais. 

----r::::::- -
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3.- DECRETO DEL 14 DE OCTUBHB DE 1826. En donde se ordenaba la 
creación de la nueva provincia Istmo, teniendo como capital 
a Tehuantepec. Se ordenaba que estas tierras se dividieran 
en tres partes. 
a) Para los mil.itares y personc:.s que hubieran prestado sus -

servicios a la patria. 
b) Para capitalistas nacionales o extranjeros que .se establ!:_ 

cieran en nuestro pais. 
e) Para las diputaciones provinciHles en provecho de los ha

bitQntes carentes de propiedad. 

4.- LEY DE COLONIZACION DEL 18 DE A~~TO DE 1824. Que mandaba
el reparte de los baldios entre las personas que quisieran -
colonizar nuestro pais en zonQs deshabitadas, prefiriendo a 
los !llexicanos. 

5.-- LEY DE COLONIZACION DEL 6 DE ABRIL :JE 1830. En donde se O!: 
denaba el reparto de lC:~s tierras baldial; entre l<~S familias . 
extranjeras que quisiertln colon~zar las puntos deshabitados 
del _9ais, dándole a los mexicanos fondos para su viaje, nan_)¿ 
tenci6n por un at'i.o y útiles de labranza. 

6.- REGLAJ,iENTO DE COLONIZACION DEL 4 DE DICIEMBHE DE 1846. Se 
orden;',ba el reparto de tierras baldias según las medidas gr.§:' 
ficas agrarias coloniales. 

7.- LEY DE COLO!HZACION DEL 16 DE FEBR:".:RO DE 1824. Santa Ana -
favoreció la inmit.,rraci6n de europa, concedi~ndoles grandes -. 
ca~tidaaes de tierra y dándoles todas las facilidades ~si-
bles. 
Toda~ las leyes de colonización a~teriormente expuestas y 

algunas otras menos importantes, fueron ineficaces p.:1ra solucio'-'. 
nar el probletla agrario mexicano de esa época debido principal-
mente a que no t01:1aron en cuenta las .condiciones de la población 
rural mexiC<lna. 

La mayoría de las leyes fueron ignoradas por el indio; nor
que los medios de comunicación eran inei'icaces, porque la pobla
ción no sabía leer ni esc:r:-ibir, por,ue los caJnbios de gobierno y 
de régimen retrasaban o anulaban su publicación, y sencillamente 
porque iban en contra de la idiosincracia del :neX1.Ca::10, el cual
vive y muere en la miseria, pero en su pueblo natal, al ~ue ~e -
h:::.yo. ligado por muchos lazos; la cievoción del santo patrono de 
su pueblo, las costwnbres, las deudas que sus antecesor·es les he 
rectaban en las tiendas de raya, etc. 
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h~a necesario mejorar al indio en su lugar de origen y no -
sacarlo de él. Por estas razones fracasaron las leyes de colo
nización y el problema aerario continuó desarrollándose. Los -
indios no recuperaron las tierras perdidas ni obtuvieron otralO -
o~e mejoraran sus circ~~stffi~cias. La decadencia de su peaueña 
propiedad continuó acentuándose al amparo de los frecuentEs de-
sórdenes politicos. 

E.- EI, PRO.BL!:IIlA AGRARIO DESDE 1856 HASTA FINES DEL SIGLO XIX. 
Durante esta época se dictaron una serie de leyes entre las 

que destacaron las si~2ientes: 

l.- th'Y DE DE:->Aíi.ORTIZACION DE 1856. MandabS: que las fincas per 
tenecientes a corporaciones civiles o eclesiásticas se adju: 
dicasen a los arrendatarios,calculando su valor por la renta 
considerada como rédito al 6~/o anual. El fin de dicha ley 
f·~é exclusivamente económica, se pretendía favorecer al com~r 
cio, lr.; s artes y la indu.stria. 

2.- LEYES DE NACIONALIZACION DE LOS BIENES DEL CLimO. El clero 
promovió una lucha sangrienta debido a la inconformidad de 
las leyes en su contra dictadas por el g-obierno, auien L1anda 
ba que entrarian al dominio de la nación los bienes del ele: 
ro regular y ~ecular. . Además se llev6 a cabo la separación 
entre el clero y el gobierno. Estas leyes atacaron fuerte
mente al clero pero favorecieron al latifundio y dejaron en 
meno& del indigena una pequeiía propiedad demasiado reducida
y débil. 

3.- 10:-:: !~F:t~CTOS DE LA CO?iSTITUCIO~~ DEL 57 SOB.ttE LA PROPIEDAD A-
GRP~IA. El articulo 27 prohibió la subsistencia del ejido
como propiedad. comunal de los pueblos y de esta forma se gol 
pe6 duramente al caz1pesino de la poblaci6n excedente, ouien-
los utilizaba COiuO modo de subsistencia durante las ~p·JCRs

criticas de trabajo. Una de las con;;;.ecuencias 1:1as fuort es 
del citado articulo fué la extinción de las comunidades indi 
genas y por t·anto, la nulidad de bU personalidad juridica. -
Desde entonces los DUeblos de indios se vieron im;:osibilita
dos para defender sus derechos territor~ales y esta fué una 
causa mas del problema agrario de X,íéxico, puesto que favore
ció el despojo en forma definitiva. 
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4.- NUEVAS Ll.:LE::i DE COLO~llACION. Hubo una serie d.e leyes dic-
tad;::::; por ~1 gobierno ea favor de la colomzación del país -
por 9arte de los extranjeros SJrincipuli;;ente. Para este pr.2_ 
pósito ::;e crearon las corr.paliias d.esli.ml.adoras, 1:-,s cuales a
celeraron la decadencia de la penueña ':)ropiedad y contribuy~ 
ron a la formaci6n de extensos latifLmdios, porque los terr~ 
nos deslindallos de fJUe pudo disponer el gobierno fueron ven
didos a terceras pcr.~o:'las, y los r.ue corres~10ndieron a las -
compaüías como pre;;tio a sus trabajOSr fueron enajenados por 
éstas a muy pocos particulares. Final:::en·ce desaparecier,)n 
estas compañías a principios de este siglo debido a ryue no 

·representaban un buen negocio para los empresarios. 

5.- LEGISLACION SOBRE TERHENOS BALJIOS. Esta ley pretendía. au-
JOentar las fuerzas sociales de la república, atrayendo ele-
mento..:- extranjeros para el trabajo agrícola y procurar una -
distribución eouitativa de la tierra, facilitancio la ad,uisi 
ci6n de· baldío~ por loa particulares en general. Como si es 
pre; "del dicho al hecho hay mucho trecho" y 1a realiuud fui 
que lejus de lograr una 1::1ejor distribución de la tierra, CO,!! 

tribuyeron a la decadencia ue la pef1Ue:ia propiedad y favore
cieron el latifindismo. La cla~e indígena desaprovechó los 
beneficios debido a que está alejada de la clas~ dictatoria, 
además el indígena es i.nculto y ha sido inca!Jaz sie;.lpre de -
servirse de las .leyes, pues casi siempre las ig~1o.ra y raras 
veces las enti.mde. Los extranjeros, los l1acendaJos y las 
compa?iías deslindadoras fueron los únicos ~ue resultaron be
neficiados. 

F.- EL PHOBLEMA AGR,~JUO EN PLE:m SIGLO XX. 

1.- LA PRIMERA ·IlECADA. :21 problema agr,·.rio mexicano nació y se 
des-arrolló durante la colonia, !}Or lo que al realizarse la -
i.'ldependencia ya se encontraba bien definido. En los pri-

meros años del siglo la propiedad mexicana estaba en l!lanos -
de dOé< grandes grupos¡ latifundistas y pequeños propietarios 
con una desproporción enorme. Tan desproporcionad,os esta-
ban los dos grupos que para 1908, la cifra total de hacien--
das y ranchos era de 42,237. La desproporción del reparto 
agrario era tal que e::1pujó a las ,:nasas campesinas al movi--
miento arlllado de 1910, ya que e!'l e.,t e tie:n.po el 99::~ de la 
tierra pertenecía al l~~ de la población. Un:) de los hacen
dados poseia ·7 millones de hectár•;as. Los ca.w.pesinos trab~ 
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jaban con los hacendados como peones aoasillados, obreros o es-
clavos. Algunos obreros libre.J y los esclavos se eh.rolaron c0n 
el lema de Zapata "Tierra y Libertad", y con la colaboración de 
al,zunos peque.rlos propietarios agrícolas se echaron a la lucha. -
El movimiento armado tra:taba por parte de los campesinos, recon~ 
tru:!r los ejidos y reivindicar los titules co;au..."1.2.les, reconoci-
dos por la corona y desconocidos por el régi1nen liberal. Pre-
tendían tan'bién aswnir como p!"O!Üas las formas liberales de la -
organización productiva del campo. Desgraciadamente, cuando 
los cruapesinos lleearon al poder no sab:!an que hacer, no tenian 
ni probrrawa ni partido, ni hombres para formar gobierno. No P,2. 
dian conotituirse en la clase dominante, ellos solo quer:!an tie
rra y al no estar en concliciones de asuwir el poder y retirarse, 
comienza el retroceso de la revolución y la derrota camoesina. 

-;.~: . 

2.- LA SEGUNDA DBGADA. Em 1911 Zapata expresa su Plan De Ayala, 
en donde pide la devolución de las tierras a sus verdaderos 
d:1ei'í.os. En 1915, el Lic. Cabrera marca una etapa trascen-
dental para la historia a,sraria de Héxico, al expresar las -
ventajas de reconstruir los ejidos de los pueblos como medio 
de resolver el problema agrario oue plante6 con toda clari-
dad, el Lic. Cabrera declara en la ley del 6 de enero de 
1915; "la nulidad ·de las enajenaciones de tierras comunales
de indios, las composiciones, concesiones y ventajas hechat'
por ·la autoridad· federal a partir de 1879 y las dilig<:ncias
de apeo y deslinde hecha::; por las compall.ías deslindadora.:; o 
por las autoridades". 

Viene posteriormente la constituci6n de 1917, presenta
da por carranza en donde destaca el articulo 27 constitucio
nal, que no es otra cosa que la elévaci6n de la ley del 6 de 
enero de 1915 a la categoria de ley constitucional. El ar
ticulo 27 constitucional establece que "lDs tierras y aguas 
comprendidas dentro del territorio nacional corresponden ori 
ginaltnente a la naci6n, la cual ha tenido y tiene el derecho 
a transmitir el dominio de ellas a los particulares constit~ 
yendo la pro piedad privada". Este articulo tiene cuatro eE 
fo~ues desde el punto de vista del desenvolvimiento históri
co de la propiedad territorial. . 
a) ·La acción del estado pe.ra regUlar el aprovechamiento de - · 

la ?ropiedad, asi como su distribuci6n, y para imponerle 
la~. modalidades dictadas por el interéB p(tblico. 

b) Dotación de tierras a los núcleos de población necesita-~ 
dos. 

e) Limitación de la propiedad y limitación del la.tifundio. 
d)· Protección y desarrollo de la ::>equeñ.a propiedad. 
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3.- DE LA SEC~UNDA D:~C.\JJA HA~:'TA 1952. Al hacer un análL-;L::; de -
la refon1a agraria durante, este tiempo, podemos encontrar los 
siguientes resultados: se repartieron 34. 5}_8. 285._99-80 : ;¡s.
por concepto dG restituciones, dotac~ones y ampl .. aciones, be 
nef:Í.ciando a 1.607 ,9·25 campesinos. Aparentemente los núme: 
ros dan un result~do positivo, ya que en 37 a.los de refor::la 
aeraria se ha logr~do entregar bastante tierra ~ero la mayor 
parte es de mala calidad, ya ~ue de la cantidad arriba men-
cionada, solo 1.436.453-22-81 has. son de riego. Las tie-
rras de temporal alcanzan la cifra de 7.47<3.610.89-61 has; -
que cvn~ideradas con las de riego aerlcol.?.ment e explotables, 
representan menos de la cuarta parte del total de la suuerfi 
cie entregada a los camyesinos. La mayoría de esa ~up~rfi: 
cie está formada por tierras impropias para la explotación -
agricola, ya que abarca 5.~2'{.114-69-56 has. de tierra de 
monte, 16.523.864-78-14 has~ de tierras p~stales, 3.120.785-
17-75 has. de tierras cerriles y 529.556-91-.:33 has. de otra 
clase. Las.tierras de labor de los ejidos se estiman en -
8.916.064-12-42 y la superficie no laborable en 25.ó03.22l--
57-l8. Con las tierras de las diferentes clases menciona-
das se constituyeron 17,155 ejidos. 

Al analizar los datos globales, resulta que la su.-perfi
cie media que les corresponde es_de aproximadamente 8 has.
laborables y 25 impropias para la explotación agrícola, pero 
estos números sdlo disfrasan realidades. Según el censo de 

.1935, existen 299 ejidos ( 13/0 que tienen parcelas de labor 
de 1 ha. como máximo; los ejidos con parcelas de más de una 
ha. y menos de 4 son 3, 205 ( 45:&); los que tienen mas de 4 
has. y menos de l,j son 2, 149 (30M y final:nent e solo hay 
642 ejidos ( 9fo) en donde las parcelas tienen mas de 10 has,
generalmente son tierras ue mala calidad. Esto es lo que -
la reforma asraria logró en sus primeros 20 años de funciona 
miento. En el censo de 1950, el número de ejidos ascendi6 
a 17 ,579; de· los c;.¡ales 7,859 tenían -saperficies entre 4 y 
10 has. 4,860 ejidos poseen entre l y 4 has, y solo 3,874 
tienen más de 16. Este· censo indica que 17:; ejidos carecen 
de superf~cie de labor y. en 709 cada ejidatario s6lo disp,2_ 
ne de una t:Jarcela de r.\enos de 1 ha. 

Probablemente se diga r;ue los número;:; anteriormente 
tra~scritos son atrasados, pero de 1953 a la fecha no ha 
habido gra..-r¡aes cambios y actualmente debe haber apro:ximadan~n 
te 22,000 ejidos {una VLsión mas clara nos la paede dar ia
figura 7) 

.otra de las ineficiencias de la reforma agraria ha sido 
su polítlca de reparto agrario, ya r¡ue entre la fecha 1Ue 
se solicita dotaci6n de tierras y la fecha que se entre>Sa, -
pueden pssar r.~ás de 5 años y :para ese tiempo el núr.1ero ·de -
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personas que solicitan se multiplica. Para·satisfacer las nece 
sidades agrarias de los solicitantes simplemente se pulveriza el 
ejido y el problema se soluciona aparentetaente. 

Como consecuencia de la desatinada pol:ítica de la refonta -
a~raria, más de la mitad en unos casos y en otros la tercera o 
más de la terce~a parte de la población campesina, en varios es
tados de la república (sobre todo Durango, Guerrero, Hgo., Tlax-· 
cala, ~an Luis Potosi, Puebla, Zacatecas y Oaxaca) padece ham-
bre o está desnutrida. 

A~~lizando ahora al ejido desde el punto de vista de sus 
condiciones de vida y su organizaci6n interna, los pol:íticos se 
han apoderado de los ejidos a través de la compra de los comisa
riadas ejidales, quienes debido a su ignorancia, presiones de to 
do tipo o si1Jplemente por estar bien relacionados con aquellos,
hacen todo cuanto se les pide: acaparaoiento de parcelas, irnposi 
ci6n de cuotas y de compradores, imposici6n de consi¿"'!las politi: 
cas, régimen de violencia y de terror. Es -por esto 1ue en el -
cámpo mexicano impera un ambi.cnte de inseguridad, de inconfortr1i
dad, de desaliento. En cuanto a la organizaci6n interna del e-· 
·jido, se puede decir QUe es prácticar:tente nula. 

La producci6a agricola ejidal es deficitaria y aún agregada 
a la propiedad privada, no cubre las necesidades del pais. La 
mayor prueba de· ello es la importaci6n de graneles cantidades de 
maiz, trigo, frijol y otros productos agr:ícolas para satisfacer 
las demandas de la poblaci6n. Bsto se traduce en la elevaéi6n
de los costos de la vida y en la miseria de las clases populares. 

La reforma agraria mexicana ha sido mal manejada en el sen
tido que la devolución de ejidos no sólo tenia la intenci6~ de 
que los carn;Jesinos cambiaran el f'w;:;il por td arado, sino que se 
les preparó para que siguieran un desarrollo capitalista en la 
agricultura. Por otra parte, se procedió a la narcelaci6n del 
ejido para acelerar su extinción. Los hacendados siempre tivie 
ron la ley de su parte¡ podian lo~arlo maniobrando con los je-: 
fes revolucionarios, COI:tprando las autoridades, etc. El desa-
rrollo rural se impuls6 desde los años 20 y fué perdiendo fuerza 
a medida que fué pasando el tiempo hasta que de 1934 a 1940 se 
volvi6 a dar importancia al desarrollo rural con la repartici6n 
de 20 millones dH has. por el Gral. Lázaro Cárdenas. En este -
tiempo el ejido adquirió un ~;,"Tan impulso, ocu¿ando la mitsd · de 
las tierras laborables. Cárdenas expropió las agroindustrias -
intocables y las entreg6 como ejfdos cooperativos. 
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Ho sólo se le dió un enfor¡ue capi tr.li::;ta a la a:;ricultura l:lexic~ 
na, sino que t~nbién se a3lutinó a los grupos revoluci~narios en 
uno solo mediante el Partido Naci041.al Revolucio:1ario ( ar:ui pier
den la lucha los campe::ünos). Una de las manifestaciones· i'ué -
la creación de la Liga Nacional C~n;.¡esina, <lUe r·.::presente.ba a 
400 mil c~npesinos, esta liga hizo frec:tc a los latlfundi!?tas,
se t-Olidarizó. co~1. la lucha obrera y buscó la eocialezaci6n de la 
tierra y los medios de producción, a~~0ue en 1930, el P.N.R. to
m6 la Liga Nacional y con ésto se fué abajo dicha liga. Y nor 
si fuera poco en 1935 se cre6 la C. N. c. aunrme esta institución
cumplió sólo al pri:wi :üo en favor del ca;nnesino y después volvi6 
a la norma,liclad. A la salid~ de Cárdenas subi6 al poder Avila
cr~wacho y cambió totalmente se politica. Tomó U:'1 criterio con
servador, impulsando la per¡ueña y !Jediana pro;>iedad agrícola; se 
ampli6 de nuevo el mínimo inafectable a lOO has., se formaron 
las empresas agropecuarias particulares tecnificadas, la apertu
ra de nuevas tierras de rie,:ro puesta-:. en manos nrivadas, cons--
trucción de obras de infraestructura, investigación, crédito, in 
dividualización de la 9roducción ejidal y la pulverización del 
ejido colectivo. 

Contin~a lügiJ.el Alemán en l94o, quien sieue la misma polítl:_ 
ca de su antecesor y éste ha sido el banderin de los presidentes 
subsecuentes. De esta forma surgió el de~arrollismo aoJl'ario 
nue caracterizó la evoltwi6n de la post¿,:ouerra, Las reformas de 
1947 funcio::laron como un bloqueo eficaz a las de:.iandas caupesi-
nas de la tierra y crearon un clima de confianza y set.,'ll.ridad en 
la tenencia de la tierra para estimular la inversión privada en 
el car:~po. De:;;de entonce;; la C.N.C. habia empeze.Eio a funcionar 
ya cowo gestor por u.~ lacio, para dar cauce y ::;alida a las presi2_ 
nes ca.mpesinas o. como instrumento de control por la otra, para -
restar fuerza a las demandas ca::,ryer>inas. Para contrarres"&ar es
te sindicato se formó la Ui1i6n General ue Obreros y CampesinJs 
de I·Iéxico, asi como la Central Camnesina Independiente en el 
N. W. de r.réxico, lo~ando algunos triunfos agrarios. 

4.- LA DECADA DE LOS 30. Durante la época de los 70 se conti-
nu6 con el enfoque de .la a.gicultura ca::Jittüista paro vino la 
crisis del 72 y se crulbi6 a una agricultura de s~bsistenci?-. 
S e atendieron al¿,:ounos expe~lientes agrarios e incluso se afec.ta--
ron al&~Os latifundios. A partir del 75 se trat6 de dar de 
nuevo un enfoq~e coiectivo, poniendo en aprietos a la clase cam
pesina, quienes ten:!an la responsabilidad sin el pouer .• 

1 

1 
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Esta colectivizaci6n, como el reparto agrario, qued6 supeditado
al objetivo de fomento ~roductivo pero no propU50 cambios reales 
en la estructura socioecon6;nica. Los factores que impidieron -
que los campesinos tomaran el proceso de cambio fueron entre o-
tros: la realización de progra1aas excluyendo al cru!lpesino, las -
inercias in~<•ti tucionales y sociopoliticas propias de 40 años de 
desarrollismo agrario, las pre!:liones económicas y politicas que 
impulsaban a la agricultura como negocio trensnacional, el com-
portamiento miope y agresivo de los intereses afectados por el -
Ca1.1biQ, una ret6rica a,:rrarista y anticapitalista carente de rea
lismo, y la deserticulaci6n de las organizaciones de los campes,i 
nos. En la década de los 80 se ha continuado con el enfoque ca 
pitalista del campo mexicano, la reforma agraria ha llegado a uñ 
callej6n sin salida que para poderla sacar es necesario casi un 
milaj;ro. 

G.- BALANCE DE LA REFORMA AGRAlUA. 
La reforma aGTaria mexicana ha producido hasta nuestros 

días una serie de resultados positovo~ y negativos que vale la 
pena analizar para cerciorarnos de sus efectos. 

Estos son los aspectos negativos: 

1.- No ha proporcionado a los ejidatarios unidades de dotaci6n -
Sl.<ficientes para la satisfacci6n de sus necesidades y las de 
su familia. 

2.- No ha logrado una organizaci6n eficaz de los ejidos, ni des
de el· punto de vista econ6mico, ni desde el punto de vista
social. 

3.- La mayoria de los ejidatarios viven eri un clima de falta de 
seeuridad de la tierra y de falta de justicia. 

4.- El cr~dito de que disponen los ejidatarios es n0toria~ente -
insuficiente. 

5.- Ha quedado al margen de las dotaciones de tierra una enorce
cantidad de campesinos que faltos de patrimonio y de trabajo 
recorren las diferentes regiones del país o e¡,ügran a los Es 
tados Unidos en busca de ocupaci6n. -

6.- La producci6n de la agricult~a nacional no basta pE:ra cubrir 
las necesidades de la poblaci6n, porque a pesar de que aumen 
tan constante1;ente, tal aumonto no es proporcional al númer~ 
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de habitantes del pais. La agricultura deficitaria que 
a importar b'Tandes· cantidades de articules alimtmtic:ios 
de los factores principales en la elevación del costo de 

- .t.,- . ·-

Por otra parte, es importante resaltar sus triunfoG: 
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obli..ra-. 
es uno
ll?.: .vi.da 

1.- En los ejidos con buenas y suficientes tierras se ha logrado 
la independencia y la relativa pl'O:>peridad de fuertes núcleos 
de población crunpesina. 

2.- El 10:'~ de los ejidatarios que recibe crédito oficial repre
senta con ~c.;us fanilias, un sector que alca."lza relativo bie-
nestar económico. 

3.- Un gran número de ejidatarios dispone de tierras que gracias 
al crédito privado y a su personal esfuerzo, les penaite vi
vir en condiciones tol.erables corno agricultores independien
tes. 

4.- Los ejidos son objeto de atención del eobierno federal que 
procura dotarlos de escuelas y de servicios de salubridad y 
asistencia. 

5.- Pese a las condiciones adversas de carácter polit,ico y de a
buso por parte de las autoridades ejidales que sufren la ma
yoria de ejidos, éste constituye una forma de oreanización -
de los cam9esinos porque obliga a los ejidatarios a hacer e~ 
lectivamente todas las ge~tiones ante las autoridades corres 

,pendientes y los mantiene ~~idos en la vida ejidal. -

La reforma agraria, al promover la orga."1izaci6n de los nú
cleos de población beneficiados con restituciones o reparticio-
nes de tierras, dió al proletariado t.lel campo una fuerza económi 
ca y politica de que antes carecia, fuerza que adquiere cada vez 
mayor importancia y que logrará quizá, en un tiempo "muy lejano" 
el perfeccionamiento de las instituciones agrarias en la legisl::, 
ci6n 'y en la realidad. 

Al hacer una comparación entre los aspectos po::>itivos y ne
gativos de la reforma agr:<riá, seguramente detectaremos hacia 
qu6 lado se inclL'la la balanza y que de continuar a si 1 el males
tar que se acrecienta cada día entre las grandes masas desvalidas 
del campo, lle¿rará a un extremo peligroso para la paz social. 
En todo caso ese malestar es un signo de injusticia contrario a 
los propósitos y principios de la Revolución !-~exic8.!la. 
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I!I.- LA REI<'OR!·lA AGRARIA EN EL CHAl'!" TE. 

Para tener un panorama más realü;ta sobre lo::; re5ultados de
la Reforma Agraria, verunos algunos de los efectos que ésta ha pr2 
ducido en el ejido El Chante, y al mismo tiempo co:n~aremos sus f~ 
ne~ con los logros alcanzados. 

?or principio de cuentas hay una serie de artículos oue cla-. 
ramente se violan, U."las veces consciente y otras inconscientei:len
te. Los que los violan conscientemente son la3 autoridades de 
la S.R.A, S.A.R.H., Banrural y algunos ejidatarios pertenecientes 
a la prirnera categoria; ouienes lo hacen L1conscientemente son g~ 
neralmente ejiua·tarios nertenecientes a la tercera categoria. 
Dichos articulas son principalmente los siguientes: 

., 
JI.R'r. 10. FHAt.:. X. :t:ste establece que el :secretario de la Reforma
Agraria tiene la atri buci6n de fomentar el de;:;arrollo de la indus 
tria rural y las actividades productivas compler:~entarias al cult.~ 
vo de la tierra del ejido. 

ART. 11. FRACS. I,II,III,IV y VII. Donde se establece que el se ...... 
cretario de la Reforma Agraria debe: 
I.- Determinar ).os medios técnicos adecuanos para el fomento, la 

explotación y el mejoramiento de los frutos y recursos del e
jido, con miras al 11e,joramiento económico y social de la po-
blación campesina~ Sin embargo la Reforma Agraria para nada 
interviene en la determinaci611 de dichos medios ni se preocu
pa por el mejorru~iento económico y social del ejido. 

II.- Se deberá incluir al ejido en progrrunas agrícolas y regiona-
. les en virtud de sus condiciones ecológicas más adecuadas y -

rerau."lerativas. La contradicci6n de esta ley basta con afirmar 
que ni sir¡uiera existen datos climatológicos suficientes en -
el ejido. 

n:w- Se deberá 
hrricolas. 
e ji do. 

establecer en los ejidos caopos experinentales a
Jamás se ha hecho experimentación agricola en el 

IV.- Establece que se deberá fomentar la inte,~;ración de la ganade 
ría a la at~icultura con plantas forr2jeras adecund~s y el e~ 
tablecimiento de silos y sistemas intensivos en la explota--
ción agropecuaria adecuada para ei ejido. Tal cosa no suce
de, ya que las actividades ga."ln.deras existentes en el ejido -
son ewprendidas por el ejidatario a su buen entender y para
nada interviene la Secretaria de Reforma Agraria. 

VI.- .3e deberá sostener una politica sobre conservación. · 'l suelos, 
bosques y aguas. Nu."lca se ha elaborado un prograwa sobre con 
servaci6n de suelos, al contrario, se ha incrementado su 



destrucción con la explotación del tradicional coamitl. En 
cuanto a la conservación del bos<1ue, ha sucedido lo misr.1o I"J.U .. e 
con la conservación dul suelo, se ha destruítio. 
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VII.·- En esta fracción se establece qtl.e deberá exJ.stir una coor
dinación entre las actividades de las diversas dependen--
Cias en función de los programas a.~ícolas nacio:lales, a -
fin de nwjorar la agricult:..tra del ejido. Jes:racia5..ane:-.
te ni siquiera en forma aislada se lleva a cabo dicha ta-
rea. 

ART. 33. Todos los mie;nbros del ejido tie,1en el deber de asis-
tl.r a las asan,ble:::.s a las que se coüvoque legal:::ente. Ta:.~bién

se establece que la asru.tblea fijará sa¡1ciones para quien no c;.un
pla. j)e todas las asa:nbleas que se llevaron a cabo y a las cua 
les as~stí, sólo hubo una en la que se presentó uás de la mitad: 
en la nayoria se tuvo una asistencia uínima. Las .únicas ocasio 
nes en c¡ue se tiene una ;:¡articipación casi COi!:pleta es cuando 
hay una depuración o cuand;:, el banco acude a entregarles el cré
dito. . Ba ·importante hacer notar que no existe nin¿p.ma &a.""lci6n 
para el que no asista. 

ART. 47. FRAC. III. Establece que la asamblea ;-eneral debe fo,E 
mular los pl'ograJ!HS ~::,ra organi~ar el trabajo del ejido y asi iE; 
tensificar su producción, nejorar los sistemas de cooercializa-
ci6n y allegarse a los medios 1:1as adecuados a travé3 de· les ins
tituciones oue los acesoran. Es triste decirlo pero el asesor~ 
mie:::1to de las institu.cio:J.es 'es casi nulo, asi co::1o L< Ol'ganiza-
ci6n interna del ejido. 

AB1'. 55. QUt'!da prohi.bi,5.a la calebraci6n de co:-::tratos de arren
da::lierito, aparceria, y de cualquier acto jurídico que tienda a 
la explotación indirecta o por tl:lrceros de los terrenos ejidales 
o comunales, excepto lo dispuesto en el articulo 7ó. La reali
dad es que se llevan a cabo contratos de arrendamiento sin nin:...
gún prqble:aa. 

A.E\T. 69. L.)S derecho.;; de e jidatarios, Sé) a cual fuere la forma 
de explotación que se adopte, se acreditarán en el respectivo 
certificado de derechos agrarios, que deberá expedirse por la S~ 
cretaría de la Re.fo:n:~a A,yaria en cm plazo de seis meses. conta-
dos a oartir de la de_¡:n.tre.ci5n cens2.1 co:::-respond.ie::lte. Sin em.-
b,ar~o ni la mitad de los ejidatarios posee dicho certificaüo, m,2 
tivo por el cual se suscitan co~st~~tes problemas. 
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&~T. 76. Los derechos a que se refiere el articulo 75 no podr~~ 
ser objeto de aparcería, arrentlawiento o cua.louiera otras aue· im
plinuen la ex)lotaci6n indirecta o por tercer;s, o el e~pl~o de 
trabajo asalariado, excepto cuando se trate de las fracciones I,
II, III y IV de este artículo. Pero los derechos agrarios son 
objeto de aparcería y se arriendan aun cua..'ldO se está fuera de 
las excepciones señalaíias. 

AH.T, 85. :El ejidatario o comunero perd'JYá sus derechos sobre la 
unidad de dotación y, en general, los que tenga·. como miembro de 
un núcleo de población ejidal o comunal, excepto su solar, cuan-
do: 
-I.- No traba.,j e la tierra personal!;lent e o con .su familia, durante

dos ailos consecutivos o ;Jás, o deje ae realizar por igual la_E 
so los trabajos que le correspondan cuando se trata de ejidos 
colectivos. La realidad es contradi.ctoria a lo que ne el'>ta
blece en el articulo, ya aue hay personas aue salen del ejido 
por más de dos a.áos y ja.aás han perdido sus derechos. :Ji--
chas personas tienen sus contactos y tEm pronto como se dan -
cuenta que se va a realizar una depur··aci6n, se presenta.."l. 
Cunndo sienten que ya pasó el peligro, se regresan. n esperar 
el próximo aviso de depuración. 

ART. 87. Se podrán suspender los derechos de un ejidatario cua~ 
do durante un año deje de cultivar la tierra o de ejecutar los 
trabajos de índole comu.nal. En El Chnnte se ha dejado de culti
var por r..á.s de U.."l año y no se ha cumplido con 10~4 trabajos de ín
dole comunal y a nadie se ha privado de sus derechos • 

.lL!tT. 101. En cada ejido deberán deslindarse las superficies de.:!, 
tinadas a parcelas escolares, las o.ue tendrru1 una superficie i-
gual a la unidad de dotación '1Ue ~'e fije en cada caso. Las es-
cuelas rurales que no dispor1.gan de parcela escolar tendrán prefe-
rencia absoluta para que se les adjudiquen las unidades de dota-
ci6n que se declaren vacantes o se les incluya en las ampliacio-
nes del ejido, Existen en el ejido tres eEcuelas primarias y · 
dos sectmdari~1 de las cuales solo una tiene parcela escolar, cu
riosamente la que. se í\mu6 24 a;1os des!)Ués de la dotación. Exi~ 
te una escuela prir.1aria fund.ati.a en 1934, ocho a:los antes de la r~ 
solución presidm:cial y carece de parcela es.colar. 

ART. 102. La parcela e~colar deberá dedicarse a la investiga--
ción, enseñanza y prácticas agrícola~. de la e5cuela rural a que 
pertenezca. Deberá procurarse que en la mic;r;;a se realice tma e~ 
plotación intensiva, que corres[Jomla tanto a la enseña..'lza escolcr 
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como a las práctic2.s ag.d.colas y científicas que se realice:¡ en -
favor de los ejidatarios. Lo nue realmente está sucedie•1do es 
que la ::_Jarcela escolar se arrienda. 

A...'1T. 103. En cada ejido deberá reservarse una su -Jerficie igual-
a la unidad de dotación, localizaaa en las mejores tierras colin- · 
dE:ntcs con la zona de urbanización, f!Ue será destinada al establ~ 
cimiento de un~ granja a~Topecu2xia y de industrias rurales explo 
tatl.as colectivarJente por las !:lUjeres del núcleo a;~rario, t:ayores: 
de 16 M)S que no sean ejidatarias. Ja;nás ha existido dicha PE!! 
·cela y lo m2.s probable es r¡ue nunca exista. 
;\R'r. 104. En los ejidos ya constituidos, la unidad agropecuaria 
y de industrias rurales de la· l!l_ujer se establecer<.~ en algu. .. '1a de -
las 9arcelas vacantes o en terrenos de la am!Jliación, si la hubie 
re, una vez que se haya satisfecho las necesidades del poblado. -
Si no existen parcelas escolares suficientes, ¿existirá para la -
mujer? 

ART. 105. En la unidad señalada para la mujer se integrarán las 
guarderías infantiles, los centros de cultura y educación, moli -
nos de nixta1:13l y en general todas a1uellas instalaciones destin~ 
dfls e:3pecifica;:¡ente al servicio y protección de la mujer ce.npesi-
na. E~~to es una completa utopía en El Chante. 

ART. 148. Todo ejido, comunidad y pequeña propiedad cuya super
ficie no exceda de la extensión de la unidad rninima individual de 
dotación ejidal, tiene derecho a a.ü:;tencia técnica, a crédito ·s~ 
ficiente y oportuno, a las tasas de interés más bajas y a los pl~ 
zos de pa:;o :d.s largos que perr:ü ta la e cono :nía nacional y, en ~e
n eral, a todos los servicios oficiales creados por el Estado para 
la protección de los cru:1~1esinos y el fomento de la -oroducci6n ru
ral. La realidad es otra, ya qÚe la asiotenciá técnica es inefi 
ciente y el crédito, ni es suficiente ni oportuno. Además, ni 
se protege al ca.-niJeSL1.o ni se fomenta la producción del ejido,· 

A.t1T. lJO. Los ejicios podrán establecer centrales de maquinaria, 
por si·o en asociación con otros ejidos, para proporcionar servi
cios a sus explotaciones; en ~-nbos casos las operaciones serán 
reclc.::tentadas por la as.amblea, con aprobación de la Secretaría de 
la Heforma Agraria. ·Cun..'1dO lfsto no sea ¿o si ble, el E~;tado procu 
r::1rá su establecimiento y d2rá servicio a través de alf)uileres 'O 
maquilas mediante tatoas económicas. COE10 en el ejiüo nunca se -
han formado tales centrales, le corres:_:¡onde al E::;tado &u estable
cimiento, pero tampoco lo ha hecho. 
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ART • 151. Las instituciones y empresas productorDs ·de semillas
mejoradas est8n obli¿;adas a vender ésto.s preferentemente a los -
ejidos en el volumen y calidad que la S.A.H.H. indique, con base
a los prO[,'TG.flas que la misma ec>tablezca. Cuando se trate de ej_!, 
datarios 0ue no reciban crédito oficial, el ejido avnlará por con 
dueto de sus autoridades, la adquisición a crédito de las semi -- · 
llas que re0uieran para la siembra. Lo cierto es C1Ue no existe
tal preferencia y en ocasiones es un verdauero problema la adqui
sición del citado producto. La preferencia es para el C1Ue tiene 
dinero. 

ART. 152. Las empresas estatales productoras de maquinaria e im 
plementos agr1colas, fertilizru~es, insecticidas, semillas, ali -
mentos y wedicamentos veterinarios y, en e;eneral, de ~roductos 

que se usen en labores de explotación agropecuaria; estarán obli
gados a canalizar sus productos directamente al ejido. Sucede -
lo mismo que en el articulo anterior, la preferencia es para 
quien tiene dinero o buenas relacjones. 

ART. 154. Los ejidos estarán oblieados a la conservación y cui
dado del bosC'lue conforme a las disposiciones r¡ue dicte la Secret.§!: 
ría de Ao"Ticultura y Recursos Hidráulicos y a los preceptos leg§!: 
les relativos; en todo· caso habrán de contribuir a los programas
de reforestación, creación y cuidado de viveros de é.rbo.les fruta
les y maderables, forr.mci6n de cortinas rompevientos y linderos -
arbolados, y en general, al fomento de la ri0ueza forestal nacio
naL Asimismo, deberán cumplir con las disposiciones, programas 
y técnicas de conservación de suelos y aguas ~ue dicten las auto
ridades y todas anuellas referentes a sanidad animal o vegetal, -
las que serán informadas a las autoridades ejidales para que la -
asamblea en e;eneral colabore estableciendo s;;mciones a los infrac 
tares. Sobre este articulo, bc1sta decir que se hace exactament"e 
todo lo contrario y que a nadie se sanciona. 

AHT. 155. Las instituciones del sistema oficial de crMi to ru -
ral deberán atender las necesidades crediticias de ejidos y comu
nidades en forma preferente. Desgraciadamente r:;e atiende de una 
forma mediocre y en muchas ocasiones en vez de levantar al ejido
lo hunden ;.1ás. 

ART. 165, El fondo común se destinará preferentemente a los si-
ellientes fines: 
l.- Trabajos de conservación de suelos y de e.provechamiento de

acuas para obras de riego, abrevaderos y Ut>os do:. ticos y 
otros servicios humanos. 
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II.- Adquisici6n Je macrJ.inaria, .:..::r¡üemento::- de labranza, ar.im_§; 
les de trabajo o de cr:í.a, aperos, semillas y I'e:rtiliz_?.n-
tes. 

III.- Consti tuci6n del ca pi tal de trabajo que acuerde la S ecre
taría de la :teforr3a Agr<lria. 

IV.- Cooperación para el sostenimiento y a:apliaci6n de los ser 
vicios oficiales de asistencia técnica y seguridad socinl 

V.- Obras de asistencia social de er.ler~:;encia. 

Respecto a este articulo, ni:1oouna de las cincO fracciones 
se curnple. Difícilmente entre.';.S.n lof' comisariados ejidales 
iondos para el ejido 2.1 mor:lento de cumplir ~'U trie:üo. J.'od.os 
los couisariados de El Cha."lte han sido criticados de bandidos, 
excepto el actual. 

istos fueron los artículos que se viol:cm constantemente en 
el ejido. Existen otros r¡ue son violados pero al ;aenos no se 
hace ten abiertamente. 

Co'mo último paso, trataré de com~mrar las !"inalidades de la 
Hefori:la A,r.caria con los logros de ésta en el ejido estudiado. 

La finalidad de la Reforma Agroria comprende: 

1.- La conf,ervaci6n del recurso natural renovable. 

2.- Aumento racional de la productividad. 

3.- Descrrollo y bienestar d,e la comunidad rural. 

De?initivamente no se ha conservado el recurso :1atural ren~ 
vable, tal es el caso del bosque, el agua, el suelo, etc. 

Respecto al aumento racional de la productividad, de hecho, 
desde la utilización de los fertilizantes se logr6 un incremento 
pero de este nivel no- se ha pa.,ado, se tienen los nis;:ios rendi-
mientos de haCl) bastantes aílos. ¿Cómo puede lo¿:rarse un incre
mento en la proliuctividad de un ejido cuya investigación a,';I'ico
la es poco menos oue nula?. La única invest~gación 11ue se tie
ne es el análisis de ~uelos de ~"la forma general de aproximada-
mente l/4 parte de las tierras agrícolas del ejidO• ;)icho aná
li::üs lo lleva a cabo el in¿:;e:J.io par·a la !"ic:nbra de carra. Por 
lo tanto, la seg\.mda finalidad de la Refor:na A(::raria no. se ha 
cut:tplido. 

En cuanto al tercer punto, la co¡nunidacl de El Chante tiene
un nivel de vida aceptable pero no neces~~iamente porque la Re-
forllla Agraria se lo haya proporcionado, sino por,ue de la gente
que ha salido a aventurar a J::stauos Un.1.dos, algu:1os ha.'1. tenido - · 
buena suerte y :1an sabido cuidar, por lo que a ésto se debe s·<l 
biene;:;tar y no a las 6 6 7 hectárea:.> de te::1poral que recibieron
en el reparto agrario. 

--··---........ ---~ ~ 



51 

Los 46 ailos (le Reforma Agraria en ;n Chant<" han l::>:crado lo 
sie;uiente: 
l.- La emigTación de la tercera de su población a Estados Uni-

dos en busca de trabajo. 

2.- !Jás de la mitad de ejidatarios sin titules de ~ropied.ad. 

3.- Al llevar la política tradicionalista de pro:Jeter, acarrear 
y no cumplir, por parte de las autoridades, han viciad.o al 
ejidatario y éste ha aprendido a la perfección lo tlUe aquél 
le ha enseüado. Ahora el ejidatario también promete, tam
bién prepara co:nidas para SU3 autoridades con el objeto de 
obtener de éstas lo que más le convenga y también se ha he
cho tramposo y en ocasiones corrupto. 

4.- Un crédito insuficiente e inoportuno y una desorg~~zación
completa. 

5.- Un estanca1iliento en la productividad por falta de investig! 
ciÓ;'l y 'asesoramiento técnico. 

6.- Un pedazo de tierra insuficiente para mantener una familia
(a excupción de los cru1eros). 

Por otra parte, sus avances han sido los siguientes: 

1.- Condiciones de vida aceptables para la ~ayoría ·de los ejid~ 
tarios de la primera y s,egu .. YJda categoria. 

2.- La independencia de aleunos ejidatarios de sus viejos patr~ 
nes, que más que patrones eran capataces, 

}.- En algunas ocasiones se les ha dado preferencia para la re~ 
lizuci6n de algunos programas por parte de ciertas institu
ciones gubernamentales, 

En pocas palabras, ~sto ha hecho la Reforma Agraria en el 
ejido estudiado. 

-------··""-~~·. ~-· 
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IV.- EL PROT.EGONISTA. 

La mala suerte del ca1:tpesino ernpez6 con la lle::;ada de los e~ 
pañolcs, desde ese wo;::ento se tra:1sforrn6 en el peón f1Ue h~bria de 
lleve;,;.; su cruz a cue.otas durante toda su existe,lcia. Jurante to 
da la época colonial se ex'1lot6 al indio sin piedad, dándole a 
cambio unas condiciones de vida miserable::;. Posterior.,:ente vino 
la época de independencia, en donde el crunpeoino mexicano tenia -
puestas sus esperanzas, pero las leyes de colonización, dictadas 
por el nu2vo gobierno fueron ineficaces y sus condiciones de vida 
continuaro:1 e:-, e.;,tat.io pésiwo. Posteri•Jrnente se det~ata la revo
lución mexica:'l.a con ln esperémza de recuperar lo l1Ue justamen;;e -
les corres:;onde pero, aunque logr-uron tomar el poder, no ,~,upieron 
que hacer con él y en ese momento fracasó el :::ovüüento artt:ado de 
1910. En su lu;;ar fué tomado por pero;onas con ambiciones con
trarias a los ideales de la revolución (excepto Cárde~as) y hasta 
la f'echa, el campesino mexicano es el más explotado y sa1ueado. 

Vea.¡¡¡os por ejemplo la;:;; condiciones de vida d.e la población 
rur2.l en nues'tro país. 

Alfabetismo 
Escolaridad 

• 11 •••••••••••••••••••••••••••••••• 

pro!;ledio .....................•••• 
Esperanza de vida al nacer ..•..•.....•..••••• 
f,'!or·talj.dcul •.........•....••••••.•••.•••...••• 
!fatalidad· ....•...........................•... 
J¡iortEllidad i11fantil •........... ·· ..........•.• 

68,i 
l. 3 a:'los 

45 años 
. 9/100 
45.5/100 
74/100 

Consumo diario de calorias •••••• ~ •••••••••••• 2,100 
Consum.o diario de proteinas ••••• , , •••••••..•• 62 gramos 
I~greso por persona ••••••••••••••••••••••• , , : 162 ::llls/a"lo 
Tamaño de la familia ••••••••••• • •••••• ,...... 6 miembros 
Configuración del aaentar::iento ••••••••••••• ~. El 91/o habi-

ta case. -pro
pia de 1 e. 2 
cuartos. 

Médico por millar de habi;;;antes •••••••••••••• 0.3 
Dis !)Olrti bilidad de agua potable . . . . • . . . . . . . . • . 60:, de la ...., 

población 
lJisponibilidad de'e+lergía eléctrica •••••••••• 76;1. 

Fuente: secretaria de Pro5I'amaci6n y PreSU;J-testo, 1970. 
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El 3.5 üe las explotacion~s aporta el 54~·dol valor de la 
producción agrícola total, ya que tiene el 70'1> de riego y capítal 
además de que absorve 2/3 partes del total de insumas. Por otro 
lado, un 13% de las explotaciones aporta 1/4 paxte del valor de 
la producción, y el 8). 5;~ de las explotaciones aportan 1/5 parte 
de la producción. 

El grupo campesino es el más aislado de la sociedad, el que
tiene menos o nula participación politice, el grupo manipulado y
forzado a producir lo que otros necesitan al precio de vivir en 
la miseria. En mucha.:; ocasiones se les obliga a que consuman lo 
que otros venden aunque no lo nec.esiten, a aprender lo que no les 
gusta, a que voten por quienes los engañan y explotan, a aplaudir 
a quienes los desprecian. . 

El campesino es una clase explotada que crea un exced.ent e e
conómico que no puede retener y que se transfiere a la clase b'lr
gue~;a. Cooo resultado de la explotación, la actividad producti
va estará determinada por la obtención de un nivel de subsisten-
cia que permita la permanencia y reproducci6n del grupo. 

La producción agropecuaria autónoma del campesino es insufi
ciente para que obtenea el nivel de subsistencia s6lo a partir de 
ella; ya que sólo puede retener una proporción relativanente baja 
del valor que han creado como productores agT.!colas, en ocasiones 
se les despoja no sólo de su excedente sino que también parte de 
su subsistencia. 

Este despojo se puede generar por medio de mecanismos como -
los precios, que han deteriorado cons~antemente el precio del ma
iz, principal 9roducto campesino, y de otros cultivos frente a 
los bienes que los campesinos tienen ~ue comprar y que no son el~ 
borados por ellos. También se despoja al campesino I!lediante el 
mecanismo de intermediaci6n que impone la burguesía compradora, -
la cual obtiene grandes ganancias de las transacciones que el e~ 
pesino realiza, como comprador o vendedor con otros sectores. 

Como resultado de la insuficiencia que el campesino retiene
de su producción y para poder subsistir, se ve obli~ado a la mul
tiplicación de las actividades productivas para obtener el compl~ 
mento necesario. 

Existe una complementaci6n entre el empresario y el campesi
no para el éxito de la empresa subdesarrollada. Uno pone el ca
pital, maquinaria, insumes, etc. y el otro pone la tien·a a crun--

·.J bio de un oísero arrendamiento y además éste tiene que vender 5U 

fuerza de trabajo para poder pasarla mejor. 
El crunpesino es el segmento social ~ue a través de una rela

ción producti~a con la t1erra logra subsistir sin acumular. La 
relación de los dos sistemas se excluyen, ya que uno pretende a
niquilar al campesino y el otro s6lo lucha por subsistir. 
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El éxito de la empresa radica en la explotación al campesino 
ya que por 2ier subdesarrollada no puede competir con la eElpresa -
internacional desarrollada. Si la eupresa subsie-te es grat:'ias a 
las :;;anancias que el campesino le da a ganar. J_ El l · .~lpesino .. oue 
no ha sido ocupado en la ernpresa se las arregla para subsistir ml 
serablernente, cosa que conviene a la empresa para que haya mucha 
oferta de mano de obra. Esta relación: empresa-campesino sólo es 
posible en un marco de explotac:i.6n del segundo, 

El ejido El Chante cuenta con 213 ejidatarios; de los cuales 
el 20;{, son mujeres, mismas ·1Ue arriendan sus parcelas preferente
mente a parientes. La mayoría de éstos son casados, con un pro
medio de 60 años de edad y casi todos pertenecen a la segunda ge
neración dotada por el Gral. Lázaro Cárdenas. Existen muy pocos 
de la primera y tercera eeneración. 

El 8% de los ejidatarios no sabe leer ni escribir, el 4fo no 
sabe poner su nombre, el 4~ terminó la primaria y el resto, m~s o 
menos lee y escribe. 

Muchos de ellos opinan aue en sus tiempos no se podia ir a 
la escuela por falta de recursos, otros eran obligados por sus :o~ 
dres a trabajar en lugar de ir a la escuela, otros opinan que no 
habia escuelas accesibles, y a otros simplemente no les gustaba. 

El 95·)4 de los ejidatarios posee casa 'fll'Opia, con huertos y -
establos. Todas las casas tienen luz eléctrica, agua potable. -
El servicio de drenaje opera en el ejido pero varias personas aun 
no lo han adquirido, en su lugar utilizan el e~cusado, Casi to
das las familias poseen estufa, radio y televisión, y más de la 
mitad refrigerador. 

El ejido cuenta con aproximadamente 400 casas; las cuales 
tienen en su uayoria una construcción antigua y están hechas de 
adobe y teja o bi~n, de ladrillo y teja. 
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V.- ORGANIZACION. 

Este es sin duda uno de los aspectos f~~damentales para el ! 
vanee de un ejido. Cuando el ejido está organizado será fácil -
lo erar cualquier meta, de lo .contrario, difícilmente se podrá em
prender cualquier tarea. La casi totalidad de los ejidatarios -
en El Chante cree que sus compañeros son una bola de desorganiza
dos, que con ellos nada se puede hacer. Todos creen que son e-
llos los que se sacrifican, los que sufren, los que colaboran pa
ra el progreso y que los demás no los entienden. Es dificil en
contrar un ejidatario que afirme ser quien obstaculiza el progre
so. La verdad es que al ejido le falta organización y esto se 
nota desde la celebración de Uila asa1nblea hasta la adquisición de 
maquinaria. 

Tuve la oportunidad de asistir a varias asambleas, tanto or
dinarias y extraordinarias como de balance y programación. El 
común denominador de dichas asambleas fué la reducida asistencia
y la casi nula participación de la mayoria de ejidatarios. En -
algunas ocasiones la celebración de una asamblea presenta el as--. 
pecto de un debate entre diversos partidos poLíticos, ya que no 
ha terminado un orador cuando el otro le quita la palabra y fre-
cuentemente hablan más de dos al mismo tietapo, esto sucede cuando 
los temas de la asamblea son de interés general. Cuando el tema 
de la asanblea es de interés de unos Cltantos, la casa ejidal pre
senta el aspecto de un mercado, en donde no se escucha al orador, 
y los no interesados en el tema hablan de sus asuntos al mismo 
tiempo que el orador hace uso de la palabra. 

En cuento a los ejidatarios que nunca asisten a las asamble
as, la mayoria opina que no tiene caso ir a perder tiem90 porque
siempre se habla de lo mismo y nada se cumple, y por otra parte,
siernpre participan las mismas personas. Otros no asisten porque 
dicen no tener tiempo y a otros les da vergüenza. 

Las autoridades de las diferentes instituciones de "apoyo" -
al campesino son los primeros en mostrar el desorden, ya que lle
gan a las asambleas a la hora que quieren y en ocasiones no se 
presentan. 

Existe una clara monopolización de la palabra y de los pro-
yectos de cualquier especie por parte·de unos cuantos. Los re-
presentantes de las diferentes instituciones verifican todo con -
ellos y se olvidan de que la asamblea no está formada por 7 u 8 , 
sino por 213. Los ejidatarios n0 tienen conciencia para elegir
a auienes los van a re!)resentar, lo mismo les da que pongan a uno 
que a otro. ~uizá se deba a que los que proponen los c~ndidatos 
son los mismos de siempre (integrantes de la primera categoría) -
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Y tal parece rtue una vez q.ue ocupél!l. dichos puestos, todos hacen -
lo mismo, nada. 

Por lo que respecta a la adquisición de maquinaria, exi;ten
dos casos muy representativos de lo que significa la organización 
en El Chante. Como todos sabemos, el ejido no es sujeto de cré
dito refaccionario porque no tiene con qué reponder, sin embargo
ya se ha concediuo en dos ocasiones, con los siguientes re::;ulta-
dos: 

~l primero de ellos se conceci6 por la cantidad de 300,000.
pesos P~a la compra de un tractor; a~que el esperado crédito 
llegó tarde, todo mundo estaba maravillado. Se lleg6 el momento 
de hacer el primer pago pero los diez ejidatarios no reunieron la 
cantidad suficiente para cubrir la deuda y a:1te esta situación 
era imoosible autorizarles el crédito correspondiente al siguien
te ciclo agricola. Pidiero:1 dinero ;Jrestado pEtra cubrir la dro
ga y continuaron con el si-s-uiente ciclo. Para estas fechas se 
pre5entaba ya un constante estira y afloja dentro del &jido y las 
rivalidades ·eran muy acentuadas entre los 10 inte~antes del ETU

pO 6oliüm'io. Continuaron trabajando en estas condiciones y el 
resultado final fue que uno de lo::. miembros se quedó con el trac
tor a caubio de pa¿>;ar al banco lo que el grupo tenia que li<1uici.ar 

Algunos de los integrantes opinan ~ue el desorden empezó de~ 

de la S.A.R • .U. y por tal motivo se dividió el Grupo.. Otra razón 
que contribuyó al Úacaso del proyecto fué que los integrantes 
del ,~rupo trapajaban el tractor y no lo reportaban ni respondian
al momen-co .de los desperfectos. 

El segundo crédito refaccionario de oue ha sido objeto el e
jido faé por ~~a cru1tidad de 20,000,000 de pesos para la engorda
de 1,000 novillos, la construcción de co1-rales, de bodegas y de -
instalaciones en general. Las instalaciones se hicieron (aun~ue 
no coapletas), el ganado y la pa~-..tura poco a poco fueron desapar! 
ciendo y lo único que quedó del ambicioso proyecto fué una droga
de 33,JOO,OOO de pesos y las instalaciones. 

El ·inspector de crun~o de BQr~ural encargado del ejido mencio 
nado opina rrue el proyecto no se estudió adecuadamente y por tal 
motivo fracasó. Los ejidatarios se hechan la culpa unos a otros 
y el resultado-final fué un fracaso rotundo. 

Actualmente se está pugna:1do para ~ue se queden en el ej{do-
5 tractores International 886 y tal parece que con el oismo siste 
ma de L~pos solidarios. ~e puede ya predecir el resultado. -
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VI.- EL JORNALERO. 

El grupo de los jornaleros representa la mayor proporci6n de 
la _población economica.mente activa correspondiente, 43.7%. La -
mayor parte de este grupo de trabajadores son peones sin e;apleo -
regular y se distribuyen a lo largo y ancho del pais; tan s6lo en 
5 entidades representan a más de la mitad de la poblaci6n econom! 
camente activa agricola: Baja California Norte, Sonora, Coli11a, -
Morelos e Hidalgo. Esta situación se dece a una ao-icultura es
peculativa o comercial en el N,W., a la producción tro9ical en C_2 
lima o al cultivo de caña de azúcar en IV:orelos. Estas activida
des comerciales requieren 6Tandes cantidades de mano de obra en -
.ciertas épocas del ru1o, pizca, cosecha, corte, la cual es ~ropor-
cionada básicamente por el eru9o jornalero. 

Existen otras entidades con altas proporciones de jornaleri~ 
mo pero se debe a que hay muchas zonas de minifundio o bien, son
re&iones densamente pobladas donde el campesino carece de tierras 
y solamente puede vender su fuerza de trabajo (figura 8). 

Una de las principales causas del jornalerismo es el patrón
de tenencia de la tierra, en el sentido de que hay una enorme ma
sa de ca':lpesinos sin tierra y de que en las regiones más densarnc!! 
te pobladas se llega a un minifundio extremo en el que muchas ve
ces la \::.Uperficie poseida es incapaz de sustentar si'1uiera culti
vos de auto consumo. Desde luego, uno de los factores deterr .inan 
tes es el modo de producción agricola que prevalece en las distiE 
tas regiones del pais que condiciona, en los casos de la agricul
tura co::1ercial y especulativa, una demanda nacional de fuerza de 
trabajo en ciertas époc8.s del año. 

Bn El Chante, la cantidad de jornaleros es muy alta ya c:;.uc -
las personas que tienen cantidades pequeñas de tierra salen en 

busca de trabajo para poder sostener sus familias. Los indivi-
duos que se d.edican al jornal en el ejido son muy pocos debido a 
que no hay fuentes de trabajo, excepto las correspondientes a los 
temporales de los cultivos tipicos del lugar. 



------------------

FICURA B 

JORNALEROS 

1 S respe cto o la p.e.o.} jorna ero 

VI 
<» 
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VII.- ESTRATIFICACION SOCIAL DENTRO DEL EJIDO. 

Siempre se ha dicho que el ejidatario es el i~~olado, el sa
queado, el engru1ado, etc. pero tambié~ él hace lo oismo con sus 
compañeros. 

Existe en El C~ante una marcada estratificaci6n social, la 
cual se clasific·a de la siguiente manera: 

PRINEctA CATEGORIA.- Sus integrantes poseen generalmente parcela -
de riego, que por lo regular siembran de caña; tienen ma~uinaria, 
vehículo, comercio o algún otro negocio que les da buenas ganan-
cias; 'son los que están bien relacionallos con los rep(·esentantes 
de las instituciones de "apoyo al campesino·~ Esta categoría aC,!?: 
para cualquier pró8I'a,1la de beneficio colectivo en su prooio prov~ 
cho; lo mismo prepara una comida para zu ca:1didato favorito, c¡ue 
h"'cerle lacontra para bajarlo y subir al que le conviene. 

T:t:ROEtíA CATEGORIA.- Es aquella que generalmente siembra maíz de -
temporal y utiliza be~:<tias para trabajar o renta maquinaria de 
los pequeños propietarios o de los ejidatarios pertenecientes a 
la primera categoría; le da verglienza arrimarse con los represen
tantes de las diferentes instituciones y en general, con cual --
c¡uier persona agena para él; no tiene ni maquinaria, ni veh:lculo, 
ni negocios, s6¡o tiene su bestia y algunas vacas; trunbién es due 
ño .de varios hijos que crecen a ;La deriva; t,i.ene teJnbién un vici; 
que alimenta con frecuencia y algunos rivales. Cuando digo' que 
tiene rivales, no me refiero a los que se busca cuando se e:nborr~ 
cha sino a los que por causas del destino y por m~~dato de su 
suerte le han tocado. Sus primeros enemigos son los representan-~ 
tes de las instituciones citadas, quienes buscan por todos los me 
dios aprovecharse de una persona ignor2nte e indefensa. Sus se: 
gundos enemigos son sus mismos coopafieros, los de la primera cate 
goría, quienes desgraciadamente también buscan la forma de sacar: 
su tajada. Por lo tanto, los ejidatarioá de la tercera catego-
ría tienen que .cuidarse de los de fuera y de los de dentro del e
jido. Esta categoría es el blanco de todos los corruptos, ya 
que los de la primera no. se dejan. 

SBGUNllA CA'fEGORIA.- Es la intermedia entre la primera y la terce-
ra. 

Sería difícil dar el número exacto de las p~rsona~ que for--
man las respectivas categorías, pero seguramente la primera es 
la más reducida. 
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VIII.- LA MUJER EJIDATARIA 

Este grupo representa el 20;~ de los ejidatarios. Ca;:;i to-
das son viudas y arriendan su parcela preferentemente a familia-
res·. 

La mujer con derechos ejidales tiene un papel poco menos que 
nulo en la to1:1a de decisiont;:s dentro del ejido, asi como en la s~ 
gerencia de activiuades de beneficio colectivo. SÓlo se concre
tan a aprobar con su firma, nu huella o su voto lo que el ejidat~ 
rio propone. En todas las asambleas que asisti, jamás escuché -
la o-pinión de una mujer; ni para bién, ni para mal. Ciertamente 
son las mas cumplidas y pw."ltuales, pero su pasividad es exa~era-
da. La razón de dicha pasividad es la forma de educación oue r~ 
ci bieron, ya que se les ense·ñ6 a no meterse en los at<unto s de los 
hombres y por tal motivo permanecen al margen. 

Cmmdo les pregunté que porqué no participaban en las asam-
bl.eas y en los asu."ltos del ejido, me contestaron que les daba ver 
güenza hablar entre hombres, o qué iban a pensar los hombres de 
ellas, o sim"9ler:lente no querían hacerlo. 

Una mujer fué educada pa.r·a las labores do:;¡éstica~ y quien se 
sal¡;a de la tradición es mal vista por la sociedad. Blla debe 
servir al hombre en lo que se le ofrezca, debe apoyarlo en todo y 
al mismo tiempo aprobarle hasta ;;;us "yendejadas". 

ESCUflA Oc AGRICULTURA 
81BUOTECA 
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IX.- EL PAPEL DE LAS INSTITUCIONES DE APOYO AL CAMPESINO. 

A.- SECRET&'UA DE AGRICUI,TURA Y RECURSOS HIDRAULIGOS (S.A.R.H.) 
Esta es la instituci6n encargada de asesorar al ejido, pero 

desgraciadamente lo ha hecho muy mal. El asesoramiento técnico
para el ejido es demasiado deficiente ya que los técnicos destina 
dos s. esta zona carecen de responsabilidad y sólo vi si tan al eji: 
datario cunn<lo les da la gana. 

El ejido ha caído a un estancamiento en la nroductividad de-
bido principalmente a que los t~cnicos no se han preocupado por 
re'3.lizar investigación agrícola. No se analizan las a,guas de 
riego, no se practican análisis de suelos para saber cuáles podr! 
an ser los fertilizantes más adecuados, no se experimenta con di
ferentes dosis de fertilización para seleccionar la dosis óptima
económica y ahorrarle al ejiclatario muchos de los gastos inneces~ 
rios. En pocas palabras, el ejidatario produce lo mismo con o -
sin la ayuda del técnico. 

La mayoría de los. ejidatar .i.os desconfía de los técnicos de 
la S.A.·R.H. debido a que en muchas ocasiones sólo les promete y 
al momento de los hechos se retracta. 

Este año ?Or eje1nplo, se llev6 a cabo el prob>rama de incre-
mento a la producción del maíz (P. I. P.M. A.) en el cual se garan
tizó al ejidatario una ~roducci6n de 4, 200 kg/ha. Lo ·que en re~ 
lidad sucedió fué que nuchas de las parcelas que participaron en 
el programa no alcanzaron ni las .tres toneladas y la S.A.R.H. se 
nee6 a pagarles el faltante. r'inalrnente sólo les 11ued6 unn dro
ga h1ayor f;!_Ue a los que no participaron en el pro 1:;rama., ya nue ne
·cesitaron más insumes. 

Como esta experiencia ya llevan varias y se.s;uramente la des
confianza a estos prograrnas, la tienen bien fundada. En · al,su-
nas ocasiones fui testigo de mucha.s promesas .eme quedaron en el -
aire. 

B.- SECH..s'i'ARIA DE LA RF.:FORl,!A AGHAHIA (S.R. A.) 
Esta secretaría es·, de r,>lano, la oas desinteresada de las 

instituciones; cuando se tienen asambleas programadas se dan el 
lujo de llegar a la hora que q:..üeren o de no asistir, haciendo 
que los ejidatarios pierdan su día dé trabajo, ya que la mayoría 
de reuniones se prot7"'a.rnan entre semana porque el domingo, que es 
el día más adecuado para loe ejidate.rios, los bur6cratas no trab~ 
jan. 

Es difícil ver un funcionario de la mencionaua in··.; tuci6n -
en el ejido. Las contadas ocasiones en que se rresentan, no sa-
len de la casa ejidal. 
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Cuando deben reportar alguna informaci6n, s6lo se con~retan a 
preguntarle a dos o tres ejidatarios de los más acaparadores y 
tal informaci6n reportan. 

Estoy se,guro oue er;tos se!"lores sólo conocen, cuando ¡m¡cho, 
unas cua~tas calles del poblado, el delegado, el comisariado eji
dal, unos cuantos ejidatario~; pertenecientes a la pr·imera ca:tego
ria Y las <los o tres DUChachas más guapas del ejido. 

Hay rme recordarles a estos se:lores, aue la Ley Federal de -
Reforma Agraria encomienda a esta institución una serie de articu 
los que nunca ha cur:19lido y que parece ignorar; tal es el caso d; 
los articules 10. frac. X, ll fracs. I,II,III,IV y VII, 148 y o
tros. 

En lo aue se refiere a :o.u intervención en los conflictos del 
e,jido, la ú:~ica forma de arreglarles los asuntos de- un.i manera 
más fluida es media..."lte el soborno, ya que si se les d8. una canti
dad razonable las cosas avanzan, de otra forma, se estancan. 

C.- BAl'fRURAL. 
Esta institución tambi6n tiene L1UY oala fa:.1a en el ejido. 

El crédito que los ejidatarios reciben es una miseria. Me da 
tristeza que los ejidatarios to:nen al banco como un bienechor y 
no como una instituci6n que hace neeocio con ellos, que es lo que 
en realidad sucede. Desgraciadamente esta institución· fomenta
la peque:ia pro:;liedad, · n,ue es la que tiene con ~ué responder y de
ja los residuos para el ejido, p~a la agricultura de subsisten--
cia. 

Existen personas en el ejido que prefieren arreglárselas por 
su cuenta por no soportar la ineficiencia de dicha institución. -
Mucr...as operan con ésta debido a que conocen algunos representan-
tes y entre éstos y aquéllas se efectúan ciertas maniobras nue be 
neficia.'l ambas partes. y finalmeT).te pocos cultivan a la anti,~ui 
ta ooteniendo r~ndimientos bajos -pero libre<· de drogas. 

El art. 148 de la Ley de Reforoa Agraria establece que el e
jido tiene derecho a crédito suficiente y oportuno, a las tasas
de inte1·és más bajas y a los plazos de pago más largos oue permi
ta la economía nacional, La verdad es que Banrural es una con-
tradicci6n "!JOrque parece ignorar este articulo. El art, 155 de 
la misma Ley establece que ls.s instituciones del sistema oficial 
de crédito rural deberán atender a las necesidades crediticias de 
ejidos y couunidades pr-eferentemente y de ninguna manera deberán
destinarles lo que sobre. 
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CAPITUW SEPTI!;;Q 

ASPECTO ECONOMICO 

L- CULTIVOS. 
De acuerdo con ciertas caracterfsticas ecológicas, las tie-

rras de labor pueden ser ocupados por cultivos anuales o de ciclo 
corto; con frutales, 9l&~taciones y agavcs; o con pastos y prade-
ras cultivadas. Los suelos de nuestro pafs se dedican en su 
g-ran mayoria a los cultivos an:1alés ( fibllra 9). 

· Existe una limitación natural para la producción de cultivos 
ya que sus tierras son de m<üa calidad. De una for¡:<a general, -
en el pais predominan las tierras no labors.bles (fi,:;ura lO). 

Es necesario distinguir, dentro de las tierras de labor, la~ 
que corresponden a temporal y las ~ue corresponden a riego. 

Sn hléxico existe un claro predominio de tierras temporaleras 
(figura 11) y la mayorfa de éstas están en manos de e,jidata.rios. 
Clar·o e>?tá ~ue la agricultura de tem'()oral es 1.m. albur, en donde -
el ejidatario mexica.~o tiene que ju~arse el pan de cada dfa y el 
de su familia. Si hay suficiente precipitación pluvial y U."la 
distribución adecuada de ésta, si no hay granizadas, borrascas o 
pla¿;as; ~i el crédito es mas o .:.aenos eficiente; si el fertilizan
te e insu¡;:os llegan a tiempo; si el asesoramiento técnico es efec 
tivo, si el analista es honesto, si hay bue~l precio de ga.rant:!a,
etc., tal vez el agricultor ~Cí~ipor::üero pueda gan9..X el albur. 

Uno de los fenó::~enos aue r.1ás influye en la pérdida de las co 
sechas en nuestro pafs es ia se,,ufa, la cual, en ocasiones alean: 
za niveles alar@antes (figura 12). 

Otra de las causas fuerte~ de la pérdida de las cosechas me
xicanas son las inundaciones (fi¿ura 13), las cuales afectan tan
to a la agricultura de ter:n.Joral como a la de riego. 

Las pérdidas causadas por la sequia son, logicamente de ma-
yor alcance durante el ciclo prirnavera-ver8.no. Las inundaciones 
a nivel global; da'i.an las siembras sobre todo dura.."lte el ciclo de 
invierno. No obsta'1te, dura.l'lte el verano la presencia de las 
lluvias amplia el área de desastre. 

Una tercera causa, no menos i:nportante que las a.."lteriores, -
es la pérdida de las cosechas por plagas y enfermedades, que en o 
casiones aba'ten fuerteL'lente los rendimientos. 

El maiz, la ca.7ia y el sorgo son los cultivos de :::ayor impor
tancia en el. ejido El Chante. 

Existen ot-ros cultivos como jitor:~ate, nel6n, pepino, calaba
za, frijol y sandia, pero realmente son irrelevantes. 
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Como se puede notar claramente, se trata de una agricultt~a
de subsistencia ya que las circunstancias sociales, económicas Y 
técnicas impiden la producción de cultivos !1Ue permitan mayores -
ganancias para el ejidatario. 

A.- EL MAIZ. 
El maiz, junto con el frijol y el chile, constituyen el ali

mento básico de la dieta del mexicano y es un cultivo practicado 
fu.."ldamentalmente en tierras ejidales y minifundio. 

El maiz es el cultivo más relevante en nuestro pais, ya nue
se adapta a una ~Tan variedad de condic.i.ones climáticas. Su pr2_ 
duccl6n se asocia intimamente a la ~'icultura de subsistencia, o 

.incluso de auto consumo, de ejidos y minifundios de la mayor parte 
del pais. En,Quintana Roo y Yucatán ocupa más de la mitad de 
las superficies de cultivo anuales; en el centro y el sur del pa
is, excepto Campeche, ocupan entre el 30 y el 40;1. de la superfi-
cie. Por el contrario, su cultivo es irrelevante en la peninsu
la de Baja California (figura 14). 

El ejido El ChRnte es predominantemente maicero, ya que se 
siembran aproximadamente 1,000 has. año con año. Las labores 
tradicionales pera dicho cultivo son las siguientes: 
1.- PREPARACION DE.L SUELO. Se realiza un barbecho y dos rastre 

os al inicio del temporal, ya '1Ue aprovechan el rastrojo del 
maiz en los potreros, lo que hace que el terreno se comoacte
y por otra parte no se permita la preparación de suelos opor
tunamente, realizando dicha preparación a fines de mayo o en 
junio. 

2.- SIEli!::SRA. ~e surca con tractor o animales y se siembra a ma
no sin aplicación de fertilizante ni insecticida, utilizanco
un promedio de 20 kg. de semilla criolla seleccionada (según
sea el caso) ,-;eneralmente sin tratamiento desiní'ectru1.te, obte 
niendo una población de 32,000 plantas ?Or ha., con una dis-= 
tancia entre surco de 80 a 90 centimetros y de 30 a 50 de ma-
ta a mata. El periodo de siembra es del 25 de ju..~io al 30 -
de abril (figura 15). 

3.- FEli:TILIZACION.. Se fertiliza tradicionalmente con 500 kgs. -
de sulfato de amonio y lOO kgs,· de superfosfato de calcio tri, 
ple en dos aplicaciones 1 aplicándolo de la siguiente manera : 
250 kg. de sulfato de amonio y lOO kgs. de SU?erfosfato de ~ 

calcio triple al realizar la prir:tera escarda, y la se,:,unda a
plicación con los 250 kge. de dUlfato de amonio, se lleva a 
cabo a los 5) dias. Algunos utilizan la f6rwula 18-46-00, 
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4.- LABO!:tE::> CUL'rTJH.ALES. Se llevan a cabo de la ei,~iente ma11.! 
ra; se realiza una escarda cuando la planta alcanza· de 30 a 
35 centímetros, posteriormente se hace la aplicación del 
herbicida para controlar la maleza de hoja ancha. Después 
de la floración se lleva a cabo el casa~"UeO (eliminación -
de las 1nalas hierbas por J¡~edio del machete).· 

5.- APLIGAClON DE HERBICIDA. La introducción de_este tipo de 
compuestos al eJido es relativamente nueva. Este año se -
utilizaron básicamente Atran¡ex, Gesaprin y Esterón. 

6.- CON'.rnOL DE PLAGAS. En realidad son varias las plagas que- · 
afectan al cultivo de ma!z en El Chante, pero las más signi 
ficativas son el; gusano cogollero (Spodoptera frugi:perda).: 
y el gusano barrenador (Zeadiatraeae grandiosella), los cu~ 
les se combaten con compter y Dipterex. 

7.- COSECHA. Generalmente se lleva a cabo en forma manu~l, u
tilizando el pizcalón para descubrir la mazorca y la tradi
cional petaca o canasta para su recolección. En oc~siones 
se utiliza la máquina pizcadora. 

8.- R!<;NlHhllEN~O. A continuación se presenta una tabla que i--

;ANos 

1978 
1979 

lustra el prodedio de producción en el ejido estudiado. 

REND/HA 
{KGS~ 
3 140 
2 335 

PRECIO DE 
GP.:.~ANTIA. 

10 200 
10 200 

VALOR-DE LA 
ffiOD/HA. 

COSTO DE LA UTILIDAD 
POR H!,, 
5 626.53 

1980 3 650 10 200 

32 028.00 
23 817.00 
37 230.00 
33 252.00 
29 580.00 
57 600.00 

· P.ROD/HA. 
26 400.00 
2ó 400.00 
26 400.00 
26 400.00 
24 401.00 
42 926.00 

-2 584.47 
10 828.53 

6 850.53 
? 350.53 

14 673.70 

1981 3 260 10 200 
1982 2 900 10 200 
1983 3 000 19 200 

' ~ 
Fuente: S.A.R.H. 

Obsérvese que los rendimientos del ejido son superiores al 
promeuio nacional (figura 16). 

9.- V&~IEDADES. Las variedades t!picas del ejido son las si-
gv.ientes: 
a) CRIOLLO. Se trata del maíz que a través de los años -
se ha cultivado en El Chante. Es un maiz muy rendidor, 

· con un tJabor incomparable, es muy fácil de pizcar (manual-
mente), pre~;enta aproximadamente lO hileras (carreras), sus 
granos son grandes y el olote delgado, su ciclo vital (mo-
mento de la maduración) es más corto en 10 o 15 días respe~ 
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to al maiz mejorado. Es susceptible al acrune, es decir be cae 
fácilmente con cua.lquier borrasca y en al~~u11as ocasiones se ha 
perdido la cosecha debido a este factor climático. Cuando el -
fruto cae al suelo, basta con que haga COJltact.b- con· ".:>te pa_;:·a -
que inmediatrunente se pudra, ya que tiÍme pocas hojas y por tan
to poca protección. 

En lo que se refiere a las variedades mejoradas, desde el 
año de 19dü se introdujeron notoriamente al ejido. La prioera
variedad mejorada eme se utilizó en éste, fué la 666, junto con 
la H 524. En 1981 se continuó con las mis:aas variedades hasta
que, en 1982, se introdujo la variedad H 507 con nésimos resulta 
dos. Finalmente, en 1983, se :;embró en una gran-proporción 1'i 
variedad H 524, asi co:ao la T 47. 
b) V A.lUEDA.J H 524. Es la que mejores rei:nlltados ha dado en com 

. paración con los maices 11ue se han introd,_¡cido al ejido. Es u-
na variedad resistente a las borra<,cas, con lo cual presenta la 
opción 11ue el criollo no tiene; ·posee una gran canti<'iad de hojas 

.Por lo que en dado caso que se cayera, no correría el riesgo de 
pudrirse, aunque por otro lado constituye un verdadero problem~
al momento de realizar la pizca r.1anual; pre~enta generalmente de 
14 a 16 hileras (carreras), un olote demasiado grueao y un ¿;rano 
pequbño en relación al criollo; esta variedad es un poco nás tar 
día que el criollo y por tanto, requiere mayor cantidad de aeua~ 
e) VAiUHDAD T 47. Esta variedad trunbién se sembró 'en buena e&
cala en el ejido dur&~te el ciclo ~-rícola primavera-verano 83 y 
9resenta características muy siliülares a 'la variedad H 524, por 
lo que o::ti tiré su descri !JCión. 

10.- ANALISIS ECONOMICO (HAB DE Ti::hÍPORAL). 

:Barbecho 
Rastreo 
Semilla 
Acarreo 
Siembra 

COSTO POR HEC·r AREA 

................................... ..................................... 
(costo) ..................••.•••...• 
de ~emilla •••••••••.••••••• ~ ••••••• ............................... ' .... 

Fertiliz~""lte (costo) ............•.........• 

3 000.00 
3 000.00 
1 ooo.oo 

30.00 
2 000.00 
5 807.00 

Aca.r·reo de fert.ilizante • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • óOO. 00 
Zs cu.rda • • • . .. . • . . . • . . • • . . . • • • . . . . • . . . . . . . • • • 1 600. 00 
Aporr:¡ue ...................................... 1 i)~.Jo.oo 

Insecticida ··-······••••••••••••••••••••••• 4 050.00 
Aplicación de L~secticida ••••••••·••••••••• 700.00 
Pizca .•............•...•......•.........•. • 11 000.00 
Desgr2.-11e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 750.00 
.. ~carr e o .••..••.•.....••...•.•..•......•• ._ . • l. 300. 00 



CONTINUACION 

Seguro agricola ejidal .................... 1 617.90 
Pago de intereses •••••••••••••••••••••••• 5 471.41 

Costo total •••••••••.•••.••.•.•••.••••••• 42 926.31 

Precio de garantia por tonelada •••••••••• 19 200.00 

Valor total de las 3 ton./ha ••••••••••••• 57 600.00 

Utilidad neta/ha ••••••••••••••••••••••••• 14 673.70 
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Como se puede apreciar en el análisis anterior, cultivar 
maiz es como criar puercos informalmente, se les mete más de lo 
que se les saca. Seguramente el cai!lpesino mexicano tradiciona-.;,. 
lista no se pone a analizar si dicho cultivo es redituable, él s~ 
lo espera las primeras lluvias para "uncir" e ir a continuar la -
tradición que un dia sus padres le enseñaron. 

En muchas ocasiones, sobre todo CU&"l.do no llueve, el resulta 
do final pe.:-a el ca.'!lpesino es "droga", pero se anima con la es pe: 
ranza de que el próximo temporal sea mejor. Y desgraciadamente
muchas frunilias viven en la miseria pero con tal esperanza viva. 

La única forma de obtener ganancias considerables en el cul
tivo del maíz es teniendo tierras de riego, ca pi tal y una tecnolo 
g:í.a adecuada, pero de<:.~aciadamente el maicero chanteco sólo cueñ 
ta con un pedazo de tierra de temporal, con el cual juega albure; 
contra la naturaleza. Y en el supuesto caso que le gé4'1e, tiene
que enfrentar sus deudas con Banrural y un miserable precio de g~ 
rantía. 

B.- LA C&~A DE AZUCAR. 
Este cultivo lleg6 a ocupar un lugar importante durante la - 1 

colonia, incluso el zapatismo se desarroll6 inicialmente en los · 1 

terrenos de un i1"!'an ingenio azucare:r:o, y en ~1 tuvo uno de sus ma .;j 
yores éxitos, refrendados un cuarto de si¿lo después, en la admi: 
nistraci6n card.enista. Después de 1940, la operaci6n azucarera-
se desarroll6 bajo pautas de creciente· ineficacia y agudos con--
flictos sociales. ·Al mismo tiempo que se constituía y consolid~ 
ba un poderoso sindicato de los trabajadores industriales; se e-
jerci6 severo control sobre los ejidatarios ocupados en sembrar -
caña de azúcar, los cuales; atados a las condiciones establecidas 
por los ingenios, imponían en 1mm9re de éstos una situacl6n casi
insoportable a los.trabajadores de las zafras, que llegaron a 
constituirse como uno de los grupos más severamente explotados 
del país. 



La canalización de i~:1portantes subsidios gubern<.<.mentales, tanto 
p::tra hacer frente a los conflictos sociales y )Joliticos ce.racte 
risticos de esta a:e;roindustria, como para uantener en un bajo-:. 
nivel el ?recio del azúcar para el consumo interno, pro9iciarcn 
la corrupd6n y la ineficacia en la opt:raci6n industrial y la 
desarticulación pro,;,rresiva de la producción a¿;rícola. En és
ta proliferaron casos de rentismo entre los ejidatarios y des-
censos en la productividad. En los años 70, la intervención -
oficial se am¡:¡li6 al ¡;!anejo directo de los ingenios, a los que 
ha llegacio a absorber en su oayor parte. En la actualidad, el 
poder público cuenta con una financiera de la industria, una -
eu1presa comercial mo::1op6lica, un oreanismo f!Ue opera el grueso
de la producción industrial y una cooisión nacional nue la regu 
la. Canaliza h.:tcia este renglón, ade;r,ás, un subsidio. Je va--: 
rios millones de pesos al al'í.o. A pesar de ello, el país dej6 
de ser exportador de azúcar hace varios años y es un i~portador 
neto desde 1980. Los ingenios han comenzado a administrar el 
proceso agrí.cola en forn1a directa, con gran ineficiencia; sus -
procedüJiontos tienden a traducirse en una renta !)ara los ejid~ 
tarios cai'ieros, quienes se dedican a otras actividades o de pl~ 
no, a estar de flojos en espera de sus gan~ncias. 

:C:l cultivo de la ca<,a de azúcar se ha llevado a cabo nredo . -
minante:wnte en tierras ejidales. Los estados productores 
principales son: Veracruz, I<:orelos, Sinaloa, Jalisco·, San Luis
Poto~! (figura 17). 

Las parcelas de riego del ejido 1::1 e:na...-J.te se dedican casi
en su totctlidad al cultivo de la ca,io. de az:.lcar, aproximadamen-
te 300 has. El nÚlnero de ejidatarios que se dedican a este 
cultivo es de 45, los cuales representan el 2l'Jb del total de 
los e j idatario s. 

La variedad que a~tualmente se utiliza en el ejido es la 
l•lEX: 57, misma que se ha utilizaá.o hace 6 años, en sustituci6n -
de la :Barbados 34-39; la actual varieclad tiene un pt;.nto de sac~ 
rosa de ·15.5, el cual es b~stante aceptable. 

El rer1diniento promedio del ejido es de 89 toneladas/ha. , 
mismo que su?era la producci6n media nacional (figuas 18) 

Las plagao, mas comunes son: el gusano barrenador (Zeadia-
tree.e grandiosella) y el salivazo o mosca pinta ( Aenolamia pos
ti ca). Realmente el primero es el peor eneui~o, ya aue el o--
tro se presenta en menor escala y sin cau~'ar graves dai'ios. Se .. 
comb<o>ten de la sig.üente manera: se mezclan CarH;ex, Amina y Su.r 
factant en 200 litros ~e agua en ~~a proporción de 1, 2.5 y 2.5 
respectivamente. La forma de combatir las plasas es i~al pa
ra todo el e ji do, . el tama;.í.o de la concentraci6n dependerá de lo 

--· --.-::::::: -
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afectado que est6 la planta. 
La fertilizaci6n s~ lleva a cabo en dos aplicaciones; en --

la primera se utiliza la f6rmula 20-10-10, y en la $egunda, urea. 
El cr6dito para cada ejidatarios es de 100,000.00 pesos por 

hectárea para el primer ciclo. En los a..-1os poateriores decrece
en un óO¡'{,. · Es suficiente en un 80% y oportuno en un lüO,i~. 

1.- ANALISIS ECONOI.!ICO DEL CULTIVO DE LA CAÑA PARA EL PRIMER .ARO. 

Subsoleo ••••••••••••••••• (l) •••••••••••••• 2 500pesos 
Rastreo .•.•••..•••••.••.• (1) ..••••.•.. •••. 2 500 11 

Ara da • • . • • • • • • • • • • • • • • • . • ( 1) • • • • • • • • • • • • • • 3 000 
S'Urcada .••.••••••...••••• ( 1) ••••.•.••••••• 3 000 
Siembra y picado ••••••••• (1) •••••••••••••• 6 153 
Riegos .................... { 8) •••••••••••••• 8 400 
Aplicáciones de fertiliz •• 
Aplicaciones de insectic •• 
Aplicación de herbicida ••• 

(2) •••••••.•....• l 400 
(2) •••••••••••••• 3 875 
(1) •.•...••••..•• 650 

" 
" 
" 
" 
" 
11 

" 
Limpia de ca~a ••••••••••• (1) •••••••••••••• 730 
Lim,ia interior ........•. ( 1) ...........•.• 3 000 " 

·RedonQ.eo .•.••••.•..•.•••• ( 1) .•••.•.•••••.• 1 000 
Reforce •••••••••••••••••• (1) •••••••••••••• 780 11 

Corte •••••••••••··~···••• {1) •••••.•••••••• 8 075 

" 

" 

" 
Junta y quema •••••••••••• (1) •··•··•·•·•··• 500 " 
JJestroncone ( desl!ladre) ••• (l) •••••••••••••• 2 800 " 

" Costo del herbicida • • • • • • ( 1) • • • • • • • • • • • • • • 397 
Costo de insecticida ••••• (1) •••••••••••••• 328 " 
Acarreo ..•.••..••.••.•••• (l) ...•.......••• 6 000 " 
J'\1 za . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . ( 1) • • • • • • • • • • • • • • 5 600 •• 
Costo de fertilizante .•.. ( 1) .............• 7 910 " 

Costo total por hectárea~ •••••••••••••••••••• 69 648 " 
Precio de garantía/ton. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 _020 .. 
Valor total de 89 ton./ha •••••••••••••••••• 268 780 .. 
Utilidad net~ha. ••••••••••••··~··•••••••••199 132 " 

Fuente: ):ngenio r.lelchor Ocampo (!.M.O • .) 
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2.- Ai'l"ALISIS ECONOhii<;O DEL CULTIVO DE LA CAi~A DJ::L d!::}i.J1100 Ai~O EN 
DELANTE. 

Subsoleo •••••••••••••••••• (1) 
Riegos ..•.•••.••.•••••.•.• ( 6) 
Aplicaciones de fertilizante(2) 
Aplicaciones de insecticida (2) 
A9licaci6n de herbicida ••• (1) 
Limpia de cad.a •.•......••. 
Limpia interior ••••••••••• 

( 1) 
( 1) 

Redondeo • . • • . • • • • • • . . • • • • • ( ~) 
Reforce ••••••••••••••••••• (1) 
Corte •..........•......... (1) 

( 1) 
( 1) 

Costo del herbicida ••••••• (1) 
Costo del insec~icida ••••• (1) 
Acarreo de caña ••••••••••• (1) 

Junta y quema ••••••••••••• 
Dest:roncone (desmadre) •••• 

Alza ...••..••....•.•.. , •••• (1) 
Costo de fertilizro1te ••••• (1) 

•••••••• .!~.:-· • •••• ! • • 2 t:_'JO-pesos·-
• • •• • • • • • • • • • • • • • • 6 400 " ·, 
•••••.•••••••••••• 1 400 " 
•.••················ 3 875 '' ................... 650 " . ................ . 780 " 
. •················ 3 000 ti 

. . • . . . . • . . . . . . . • . • l 000 .. .................. 780 " 
• . • . . . . . . • . • . . • . • • 8 07 5 .. . ................ . 500 11 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 800 " .................. .................. 397 " 
328 

. . . . . . . . . . . . . . . . . • 6 000 " 
• • . • • • • • . . . • . • • • • • 5 600 .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 910 ti 

Costo total por l'lect3rea .........•.......••••.••.. 51 995 " 

Precio de gara'1tía por tonelada •••••• ·,.... • • • • • • • 3 020 

Valor total de 89 ton. /ha. • ••••••••••••••••• : • •• 2ó8 780 

Utilidad neta por ha. ••••••••••··~···•••••••••••216 785 

Fuente: Ingenio Melchor Ocanrpo (I.lií.O.) 

Bl análisis económico de este cultivo es var~able, ya t'JUe -
en cada parcela se llev<m a cabo labores diferentes. Por ejem
plo unos riegan por gravedad mientras que otros por bombeo, ele
vando de es-ca forma los costos de producci6n para el segundo. 

La tabla anterior nos muestra unas gana.-1.cias exorbita'1tes.
Jn cañero chant eco es el nuevo burgués del ejido, y ya no se di
ga el pequeño propietario. Prueba de ello es que las hectáreas 
irrigable-s existentes en este lugar se dedican a tal cultivo. 

Tratándose de caña, hay un amo, el ingenio, quien se hace -
cargo d·e todo, de.:;de la siembra hasta la refinación. ?>íuchos e~ 

ñeros firman un contrato y vuelven al t ércüno de la cosecha por 
su liquidación. Simplemente arriendan la tierra. 

" 
" 

" 
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La raz6n nor la oue la ca.1a tiene un alto precio de garan-
tía y tantos incentivos, se debe a que es un ~roducto de ex~ort~ 
oi6n, el cual representa divisas para nuestro país. El azúcar
es un cultivo de interés nacional donde intervienen obreros, si~ 
dicatos, cooperativas de transporte, capitales, empresas finan-
cieras, consuno popular, influencias políticas, proveedores de 
maquinaria y compromisos internacionales. 

C.- EL SORGO. 
Se trata de un cultivo relativamente nuevo en nuestro país. 

Su incremento en superficie va a la par con el d.esarrollo de la 
índustria porcicola del bajio y con el acrecentaniento de la. de-

. manda internacional. En muchos lugares del· pais, el sorgo ha 
ido desplazando algunos cultivos, principalmente el maíz. Los 
principales productores de tal cultivo son: Tamaulipae, Sinaloa-
y Guanajuato ( fi¿,'UI'a 19). . 

En Bl Chante s6lo se dedican apro:ümada.•tente 20 has. al cu_! 
tivo del sorgo debido a que la actividad ganadera no es muy gr~ 
de. 

Los trabajos agrícolas aue se realizan con el cultivo del -
sorgo son tan parecidos a los del maíz, que omitiré su descrip-
ci6n, incluE'.o lo atacan las mismat:.: plagas y se combate con los -
::üsrnos insecticidas. 

El promedio de producci6n es de) ton./ha., lo que signifi
ca que tiene un rendimiento bueno y superior a la media estatal
( figura 20). 

l.- .ANALISIS ECONOMICO(SORGO DE 

Barbecho . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rastreo . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Costo de semilla . . . . . . . . 
Siembra . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Costo del fertilizante . . 
Aplicaci6n del fert •••••• 
Escarda . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Aporque ................. 
costo e insécticida ..... 
Aplicaci6n de insect ••••• 
Trilla .................. 
Acarreo . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tm~PORAL) 

( 1) ••••• lf •••••••••• 4 
( 2) ................ 4 
( l) ................ 2 
( l) ................ 2 
( l)" ................ 7 
( 1) ................ 
( 1) ................ 2 
( 1) . ............... 2 
( 1) . ............... 5 
( 1) ................ 
( l) . ............... 4 
( 1) ................ 2 

500 
000 
400 
500 
258 
700 
000 
000 
265 
700 
000 
300 

pesos 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Costo total por hectárea ....••..•••.•..•••... 37 623 '' 
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SUPERFICIE DEDICADA 
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( CONTINUACION) 

Precio de garantía/ ton. •••••••••••••••••• 10 200 pe&os 

Valor total de 3 ton/ha. .................. 30 óOO 11 

Utilidad neta/ ha. . . • . • . . . . . . . . . . . • . . • • • . . -7 023 n 

Fuente: Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
(S.A.R.H.) 

Tal parece que cultivar sorgo en el ejdio El Chante no es -
negocio, la tabla anterior lo demuestra. 

Las personas que lo cultivan lo necesitan para alimentar su 
ganado, y cor:1o esta actividad no es relevante, la superficie de
dicada a este cultivo es poca. 

11.- ASPECTO PECUARIO. 

La.ganaderia, apoyada princi~almente en las tierras de pas~ 
toreo, con superficies mayores a los 79 millones de hectáreas, 
ha tenido algunos .ava:1.ces con sus marcados reza¿;os. 

S e han logrado .ciertos avances en cuanto a ganado vacuno, 
lanar, caprino, porcino y avícola, principalmente. Sin embargo 
tal desarrollo caree!:! de bases firmes, ya C1Ue persisten.notables 
ineficien~ias. 

Hasta el momento se ha podido satisfacer la de:aanda nacio
nal de carne, no obstante las bajas tacias de crecimiento del ga
nado y su reducida productividad pero esto es debiuo a que el 
con::oumo de cada p¡n·sona es muy bajo. El hecho de que el consu
mo ,o;ea bajo no si.:;nifica que la poblaci6n no quiera consUIJirla,
sino que su poder ad~uisitivo es muy pobre y no le alcanza para
la comura del comentatio producto. 

La caxne que se exnorta en nuestra n~ds ne destina a los Es 
tactos Unidos de NorteaJa~rica. Dicha exportación es estimulada: 
por un buen precio y de e:.;ta í'orr!la se soluciona el -problema de -
la sobrepoblación de los pastizales norteños; ya aue no sólo se 
exporta carne .. en canal, sino, tAI!lbién, vacunos e:n pié, jóvenes y 
de. poco peso. De no existir la posobilidad de .la expo·rtación -
se correría el riesgo de las sequias que ocasionan gran r.ii:irtali
dad de ganacio en ec>tas ·regiones semidesérticas. 

Existen grandes dificultades para la ceba debido a los al-
tos urecios de los granos y forrajes. Por otra parte·es imposi 
ble ~l transporte del ganado flaco a las rica5 praderas de la -
costa del Golfo de Eéxico a causa de la gran distancia aue exis
te entre ambos lugares y de la escasa resi~tencia de los anima--
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les al clima y a las plagas, as! como a las enfenaedades tropic~ 
les; por lo que para explotar bien el ganado, se necesitar!a una 
reorganizaci6n ganadera sobre bases más firmes, so pena de lle-
gar a la situaci6n paradójica de exportar ganado flaco de poca -
edad, e i~portar carne en canal adecuada para satisfacer la de-
manda. 

Los territorios disponibles para la expansión ganadera re-
quieren promoci6n, gran inversi6n y asistencias sanitarias sufi
cientes, 

La ganader!a en nuestro pa!s tiene ~eneralmente rendimien-
tos bajos a causa de una limitada natalidad y la elevada morteli 
dad de las crias, debido a que no se ha loerado aun un control -
de enfermedades en forma eficiente y, por otra parte, existen 
bacitffi~tes deificiencias alimenticias. 

Es importante señalar que existe una organización comercial 
defectuosa en el mercado de la carne y de los animales para el 
sacrificio. Además poco se ha hecho para mejorar los pa"'tiza-
le·s de nuestro pais. 

Se estima que actualmente más del 50~ de los terrenos de-. 
pastoreo están en manos de ejidatarios y muchos de ellos se en
cuentran formando parte de ejidos ganaderos, cuyo número ha au-
mentado recientemente, porque las dotaciones de pastizales han -
sido frecuentemente y más cuantiosas que en el pasado. Debido
a la falta de tierras de cultivo, se han establecido grandes ex
plotaciones con el prop6sito de proporcionar a los campesino's i~ 
gresos convenientes para su subsistencia, pero desgra.ciadamente
no ha habido el apoyo suficiente para contrarestar los aspectos
negativos de la ganaderia. 

La ganaderia como parte importante de la explotación de la 
tierra, ha tenido avances menores que la agricultura, y donde 
los ha habido tropiezan con factores comerciales que estancan el 
progreso. Esta actividad podría aumentar los ineresos del eji
datario vero desgraciadamente las lluvias, en muchas ocasiones , 
con5tituyen el.problema fundamental para el logro de dicha acti
vidad. 

La ganaderia exige ciertas consideraciones especiales de 
sus variados protlemas zootécnicos, veterinarios, agrostológi--
cos, comerciales, crediticios, social-es y de organización de los 
productores. . 

El ejido El Chante no es ganadero, pero la mayoría de ejida 
tarios tiene animales para subsistencia. ~sta es la cantidad : 
de ganado con que ~e cuenta: 



Ganado vacuno ....................... 1 800 cabezas. 
Ganado caballar .. .•.................. l 200 n 

Ganado porcino ...................... 1 500 " 
Ganado asnal ...................... 300 " 
Ganado mular ••••••••••••••• 1 •••••• 15u " 
Ganaüo menor ...................... 6 850 " 

Fuente: Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 
(J.A.H..H.) 
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Existen 3 ·5 4 personas en El Chante que poseen más de 200 -· 
cabezas de ganado vacuno, pero la mayoría tiene poco y los util! 
za para autocom:umo y trabajo. 

III.- MECANIZACION. 

El ejido El Ch3nte se encuentra en condiciones aceptables
desde el punto de vista de mec~~izaci6n. No es complet&~ente -
autosuficiente porque en ocaGiones tiene que echar mano de la ID! 
quinaria de los pequeños propietarios del mismo ejido y en algu
nos casos acude a los poblados cercanos en busca de Itlaquinaria -
pesada; ~oro no es frecuente. 

El ejido cuenta con la siguiente maquinaria: 

35 tractores en estado regular. 
15 c~niones en estado regular. 

30 catlionetas en estado regular. 
1 desgranadora en estado regular. 

70 arados de madera. 
20 arados de disco de fierro. 
36 ra~tras de fierro. 
20 sembradoras de tractor. 
20 cultiv::1doras de tractor. 
1 trilladora !:1ecá..'1.ica. 
1 desgranadora mecáni·ca. 
3 picadoras de forraje. 
1 desbaradora. 
5 carros y carretas de tiro. 
6 funigadoras. 
1 empacadora de forraje. 

puente: secretaría de Agricultura y Recuraos Hidráulicos 
(S.A.R.H.) 

Nota: En el presente ciclo prioavera-verano 83 se ad~uirieron ?
tractores Internationul 8oó y un tractor !~.F. 2t35 para ap~ 
y-ar el proGr~na P.I.P.M.A., pero es pqsible ('!Ue vuelva:~ a 
recogerlos po"rque lo::> que participaron en este profTa.J::a, -
se decepsionaron_de los re:;,ultauos y dicidieron trabajar 
:fuera de él. 
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IV.- EL CREDITO. 

El crédito consiste en llevar recursos de donde hay a donde 
fz.ltan. Desgraciadamente en nuestro '!)a!s, la mayorie. de veces 
se ha hecho todo lo contrario, "llevar recursos de donde faltan
o. donde los hay". El crédito al campo sustrae sus recursos y -
los transfiere a la industria. 

Este aspecto constituye indudablemente uno de los problemas 
fundamentales para el desarrollo de nuestra a~icultura. Como
casi la totalidad de los campesinos ( 8o;') no tienen acceso al 
crédito oficial recurren a la usura, con intereses del 100 y en
ocasiones del 150/o. En este ti?O de créditos no se firma nin~ 
na clase de papeles, lo único que responde es el honor, la tie 
rra y la frunilia. Generalmente es de poca maenit~d ~'es un 
crédito de subsistencia y no de producción. 

Desgraciadamente desde 1940 hasta la fecha, el crédito se 
ha enfocado a la .agricultura comercial y no a la de subsistencia 
El 90~ se enfoca al primer tipo de agricultura y en ocasiones es 
mayor el porcentaje. 

El crédito oficial se lleva a cabo de dos formas: el de 
avío y el refaccionario. El primero es aouél ~ue cubre los co~ 
tos de produccion de cultivos de ciclo corto y se recupera al ob 
tener la cosecha, su plazo es de 8 meses como máximo y su inte -
rés es del 1~ anual; ·el segundo, financia la ad11uisici6n de bi~ 
nes de capital como bombas, tractores, costos de cultivos pere -
nes, explotación ganadera, etc. , sU. plazo es de varios a."l.os y sU: 
interés es del 9% anual. Es lógico f>Uponer que el crédito de -
avio es para los ejidatarios, ya que la mayoria de ellos no son
solventes. 

· Es costumbre que el banco administre los costos del culti'
vo sin la.participación del ejidatario; se le entrega fertilizen 
te sin saber si aumenta sus rendimi'entos, el· banco contrata ma..: 
quineros aunque el campo ten~a implementos y tiem~o para hacer -
lo. El banco toma como garantía la cosecha, él la coloca en el 
mercado y por último el campesino recibe la utilidad, que es la 
diferencia entre el costo y el·precio de venta. El resultado -
es car::.i siempre "droga" para el ejidatario. · En muchas ocasio ..; 
nes los altos costos y la poca tierra·lo convierten en un arren
dador. . 

Los créditos refaccionarios son inaccesibles para los ejid~ 
tarios por dos razones: primero, porque s6lo se den para gran -
des extensiones y el ejidatai·io no las tiene, y en se,::;unlio lugar 
porQue en México no se producen bienes de capital para ia pe(lue
fia ~i:,Ticultura. La única forma como el ejidatario puede ser 
:;su·jeto de crédito es mediante la colectivización del ejido. 
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Existe otro tipo de crédito muy característico en ~éxico, -
el crédito de los 'políticos, influyentes y compadres, aue son la 
major coyuntura para la corrupción: es dinero _,!¿erciic:':- ya qu·,··hay 
tajada para todos y ésto contribuye -a ·la-tránr,U.ilid~d.. Cobran
los lili'eres agrarios por su complicidad, los inspectora::; de cam
po, los sindicatos, los funcionarios, etc. 

~in excepción, los ejidatarios de El Chante se ex~resan pe
simamente del Banco Rural; todo mundo opina que son una bola de 
barüiidos, r¡u.e en ningún moLlento han tomado el verdadero papel p~ 
ra el cual se creó dicha institución. 

El Chante recibe·. crédito de av:í.o y éste varía de acuerdo al 
cultivo de que se trate; por ejemplo, para el cultivo de ma!z, -
se habilita con 38,000 pesos 1 ha., mis¡uos que abarcan desd el -
barbecho ha.,ta la cosecha. Además de esta cantidad en efectivo 

·se les da fertilizante en la siguiente proporción: 600 kgs. de
sulfato de arnonio 1 .300 k.:;s. de urua y lOO kg::.. de la fór;~:ula 18-
46-00. 

En cuanto al crédito pa.ru sorgo es casi la misma cantidad -
r¡ue se proporciona para el maíz, excepto en lo relacionado con -
la semilla, que es un poco más barata. 

Respecto al crédito -para frijol, es un 60% menor que el del 
maíz, ya que no s~ fertiliza. 

Por lo c1Ue toca a los cultivos de invierno (maiz, sorgo, me 
lón, frijol y pepino, principalm~nte) el crédito se incrementa: 
en un 20 j. debido a la t<tilizaci6n del riego. 

Durante el ciclo 82, el crédito fue, según Íú'irmó el inspec 
tor de campo, de 18 1 31.3 pesos/ ha •. En 198l fue de 12,420 pe: 
sos 1 ha. y en 1980 fue de 7,000 pesos 1 ha. 

Bl seguro agricola le cuesta al ejidatario el lQ% del créd! 
to total. 

El inspector de campo afirma ~ue los ejidatarios de El 
Chante no f]Uerian operar con el banco por~ue tienen buenas tie -
rras y suficientes precipitaciones, pero ante la dificultad nue
representaba la adquisición de insumas, o·ptaron por hacerlo. 
También afirma que 1 nwnero de ejidatal'ios acreditados ha ido in 
crementándose. de la siguiente manera: 

En 1979 el núm~ro de ejidatarios ac1·editados fue 

En 1980 " " " " " " 
En 1981 " " " n n 

.. 
Bn 19d2 " " " " " , 11 

En 193.3 11 " 11 " 11 .. 
•Estas ca..'"ltidades corresponden al cultivo del maiz. 

de 7 
20 
40 
96 

102 
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CAPITULO OCTAVO 

CONCLlJ.SIONES Y RECOMENDACIONES; 

Puedo concluir en base a los resultados obtenidos en El 
Chante, que el ejido individual, característico de la zona tem
poralera del distrito número Cinco, atraviesa por una serie de 
problemas, entre los que sobresalen: 

1.- LA ERRONEA VISION DEL PROBLEMA Y LA MALA DISTRIBUCION DE LA 
TIERRA. Hasta ahora, la ley agraria ~6lo se ha preocu~ado 
de asegurar la vida rural del ejido y de fortalecer la pe-
queña propiedad pero ha olvidado el aspecto agrícola y so
bre todo el educacional. Solamente int egra:.1.do e~'tos tres 
aspectos se podrá dar una $Oluci6n adecuada. ' 

En cuanto a la l!lala distribución de la tierra, e" nece 
sario redistribuir el suelo de una :f'orrna equitativa, toman: 
do en cuenta que en cada lugar de nue,tro pais se presenta
el pr·.)blema de una forma diferente y Gobre· todo oue no se 
trata de una cue:::.ti6n matet:1ática ,,u e tiene necese.ria.r.1ent e -
una soluci6n, sino nue el problema agrario e.o eminentemente 
social, por lo que la solución debe tornar en cuenta la idi~ 
sincrasia del campesino mexicano. 

2.- LA FALTA DE UN C1<EDITO EFICIENTE. Es necesario fortalecer 
la econOHI:Ía agr:!cola mediante un crécti to auténtico, ya que 
la economía nacional se fv.nda·prinoi;?allllente en ella. No 
debemos olvidar que somos un país eminentemente agrícola y 
que aunque alcancemos una alta industrialización no se lo
grará la elevaci6n del nivel de vida del proletariado ru--..: 
ral; porque de natia le sirve a la industria producir, si el 
poder adquisitivo del campesino es bajo y forzosamente tie
ne que canalizar su producci6n"al interior del país porque
no puede com:?etir con las industrias potentes. 

3.- LA FALTA DE ORGANIZACION. Muchos de· los fracasos del eji
do ~e han originado debido a la desorganizaci6n existente -
dentro de éBte. Es absurdo·pensar oue el ejidatario mexi
cano esté capacitado para trabajar en conjunto cuando es un 
ind.'ividuo ignorante que est.á impuesto a solucionar sus pro
bler::tas de una forma aislada y que por lo general tiene des
confianza y temor de las personas. aje na:; a él. Esto sign!, 
fica que el or8aniz.ar la masa ca.!Ilpesina implica una educa-
ci6n, la cual está en manos de nuetitro gobierno. 
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4.- FALTA DE EDUCACION. De naüa le sirve al ejidatario un ])~ 
dazo de tierr~ y unos cuantos pesos si no lo enseaamos cómo
trabajar adecuadamente. Por otra parte, el d:ía oue el- ejj.
datario tene;a educación, ya no lo _engañarán las ·_-nstituc.io-
nes., ya no lo manipulará a .:,u añtojo el P.R.I., ya no lo 
chantajeará el cura y entonces podrá organizarse, 

5.- LA CORRU:PCION E INEF1'ITUD DE LAS INS'rlrUCIONl:.'S DB AFOYO AL -
CAMPESINO. Existe un dicho que reza asi: "nadie da lo que 
no tiene" y ciertamente las instituciones no pueden dar con
fianza y seguridad al campesino. porque ni ellas comprenden
estos t érr.lino s. 

iluso .adecuado del suelo, el incremento de la producti 
vidaü, el mejorawiento fi"o~enético, y en conjunto toua la 
investigación agr:í.cola, asi COJúO los pro¿;ramas de "apoyo" al 
campesino y la~ determinaciones del manejo de los recur.,o::. -
en general 1 están en ma."los 9-e dichas instituciones, que des
graciaciamente no han sabido en unos ca;;,os, y no han querido
en otros, encausar adecu?.daruente. 

6.- UN BSTAIWAJ.HENTO EN LA PRODUCTIVIDAD. La base para lograr
un incremento en la productividad es la investigación aerico 
la, ya que cuando ésta es nula, se llega a un estado de me: 
diocridad desde el punto de vista productivo. .El ejido ha 
ca:í.do a eote esta situación, lamentablemente. Los ejidata
rios se han aco..;tumbrado a su;; tradicionales rendimientos, -
aunque <>us suelos te:n6&'1 U."la :.,ayer capacidad- de ororlucción, 

La investigación agricola a que me refiero, incluye 
principalHJente: la búsqueda de variedade.;; ruás precoces y re
::.iutentes a piagas y enferl!ledades, asi como elementos meteo
rolóeicos neg2t~vos; el análisis de ~uelos, con el propósito 
de encontrar las dosis ó¿tL1as econó;:ücas de fertilización ; 
y la introducción de nuevos cultivos que en wu momento dete!, 
minado puedan ser ¡:¡ás redituables y convenientes para la re
gión. Por otra parte, creo conveniente impulsar las prácti 
cas de manejo de suelos, asi como un ·?rogra!Ua de conserva--
ción de los mis~os. 
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En base a las conclwÜ011es anteri.ores De podr!a pensar que
si se distribuyera la tierra adecuadawente, si se diera un crédi 
to eficiente, si se organizara y educara al campesino y si las 
instituciones fueran honestas, se solucionaría el yroblema a~~a
rio mexicano, pero aparte de oue seria la solución más com-pleja
que ee pudiera encontrar, resulta utópico creer que se pueda lle 
var a cabo. , -

Creo que la solución al problema planteado se encuentra en 
la colectivización del ejido. 

El ejido colectivo presenta una serie de ventajas,entre las 
que sobresalen: 

1.- La cooperativa supera las desventajas de .la peque,¡a exDlota
ción aericola aislada al capitalizar con mayor eficiencia, -
logrando de esta forma la adquisición de maquinaria para el 
incremento de la productividad. 

2.- Se puede tratar directamente con los mercaaos agr!colas, eli 
minando de esta forma los inter,;Jediarios y obteniendo los m';;' 
jores precios po~ibles en la venta de sus productos, logran: 
do as! un aumento de la participación de utilidades. 

· 3.- Se tiene un uso más razonable y una mejor planeación cuando
se cultiva a gran escala; se diversifican y rotan los culti
vos, se ahorran bastantes costos de irrigación y existe una 
mejor disponibilidad de insumas y se distribttye la parcela
de una forma más equitativa. 

4.- Se simplifica el manejo de las cosechas en forma conjunta, -
el acarreo a los lugares de entrega, el pesado, la califica
ción y recepción de mercancías, la liquidación y el pago fi
nal de su importe. 

· 5.- Respecto al trabajo, se utiliza con may0r eficiencia la ma'lo 
de obra, ya que se pueden diversificar las actividades, dan
do lugar a la división del trabajo y su especialización, fa
cilitando asi un mejor servicio. 

6.- Se pueden lograr ciertos beneficios para la comunidad, tales 
como ~ervicios m~dicos, enseñanza y educación, recreación, -

·construcción de obras urbanas, et·c. 

1.- Se tiene un mejor acceso al crédito y a la maquinaria, asi-
mismo se puede almacenar y conservar el producto para su ven 
ta posterior. 
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8.- Se puede adquirir tierra par& la misma .:;ociedéld colectiva y 
se puede, en un momento dado, afrontEU' por propia iniciativa 
y recur~os propios, obras tanto económicas como sociales. 

9.- ;;;ie puede capacitar más eficientemente al campesino, poraue -
no es lo rnist:JO enseñar ciertas técnicas de producción a un 
grupo de personas que a w1a sola. 

~stas son·a1~~nas de las ventajas aue ofrecen las socieda-
des colGctivas, pero es lógico suooner f1Ue ta.;::bién encontraremos 
ciertos obstáculos para su cabal realización, principalmente en. 
lo que se refiere a la or,:;anización, ya que el campesino mexica
no no e~tá capacitado para trabajar en conjw1to debido principal 
wente a su 'ignorancia, y las ccrlectivas renuieren. cierto p:rado -
de conocimientos para su Eficiente funcionanliento. Las formas -
administrativas ele las cooperativas implican una previa capacit.§; 
ci6n que irá loerándose poco a poco, en la medida que el ejidat.§; 
rio mexicano pueda asimilarla. 

Es necesario al momento de fomentar las cooperativas, com-
prender la vida rural, que se caracteriza por la se:1ciH.ez en 
todos los aspectos, para evitar la resistencia .e incomprensión -
del cam!)esino. En este punto radican muchos problemas, pues p~ 

ra que los campesinos cruü:::1en con paso seguro, deben captar con 
toda claridad y convencimiento el uso adecuado de los recursos -
con que cuentan, y para ~sto es nece::>ario hacerle todo m.S.s sim-
ple, al alcance de su sencillez e irle enseií.ando de acuerdo a su 
capacidad. 

Se debe tomar en cuenta cambién que los avances, sobre todo 
al principio, se dará.• a paso lento y que el campesino es difí-
cil de adiestrar. La explotación colectiva será la culminación 
de un proceso escalonado, má:c; o menos lar :.SO, en el cual debel'án
vencerse las dificultades que se presenten. Será nece6ario tam 
bién luchar contra la mentalidad de la exolotaci6n individual, : 
tan arraigada en el campesino mexicano, quien rechaza la idea de 
un derecho impreciso a un pedazo de tierra. 

E::; importante en esta tarea lograr r·esultados satisfacto--
rios para los crunpesinos, ya que de otra forma sobreviene el de
saliento y el rechazo, .Y una vez que se presentan, son difíciles 
de desterrar. 

Otra condición para el buen funcionamie:::1to de las colecti-
vas es que haya dentro de ellas un equilibrio adecuado entre la 
tierrs. y la m~no de obra, ya que un exceso de trabajadores crea
rá un desastre. 
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Será necesario que existan como :nie:nbros s6lo las per::>onas que -
puedan estar ocupadas permanentemente y se contratará mano ele o
bra asalariada cuando el trabajo lo requiera. 

Una cooa imprecindi ble para el buen funcionamiento d~i las 
colectivas es la absoluta libertad del campesino para forMar Pd! 
te de ellas, de e;;;te modo fu.."lcionarán de f'o:-m::¡, efica3 1 ya que 
las presiones conducen siempre a resultados desfavorables y c·l 
campesino ja1:1ás le :pondrá interés. Ade:nás será neces2..rio nue
los hombres encargados de realizar esta tarea partici~en en for
ma inte¿ra con el ejidatario; que COiapartan sus inquietudes, sus 
problemas y sus costumbres para poder ganar su confianza y simpª 
tía. 

Será necesario también evitar la influencia política, ;,•a 
que perjudican los pro[;,Tamas y conducen e.l frace.'"'o, como sucedió 
durante el régimen cardenista, cuando se presentó una actitud 
condenatoria hacia el ejido colectivo, por parte del gobierno. 
No obstante, la agricultura colectiva demostró, en un plazo de
masiado corto, tener capacida<1. para su buen funcionc.miento y rP.
presentar una gran fuerza política, razón ·por ls q;_;_e fué atacada 
rudamente •. 

J,íientras las· coouerativas carezcan de suficiente poder noli 
tico y económico, no podrán lograr sus metas. Es nece,.~,,rlo: -· 
aparte· de un apoyo legal, un apoyo real y decidido por ¡mrte de 
las autoridades del gobierno. Una vez reunidos estos rer¡uif;i-
tos, se organizará y adiestrará a los socios de las cooperativa;:.; 
para lograr lo que en una ocasión de:nostró ser la a.lterna..tiva al 
problema agrario de !1Iéxico. 

~-,-
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