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INTRODUCCION 

El tntxtjo Pf"'!l"ll:e dxr<b el tara: 

la fbUtica RJral del Estad:> -crno: ~19?6. 

Abn:llerm la prcblarótica ¡xr la q.>e rn posacb el ¡nís, <XFD el rcr<JXCimimto ó<! -

lre poli ticm inplmmtadas ¡:ara car:b req¡lál dcrltro oo la rotzu::rura poU ti.ca m ru 

nivel nackml nn interesa trnlizar dcl arplio car¡:o socio-poUtiro aq.rlloo elata>

too de la a::tu:tl crisis agrírola. 

la cri.ais mcimal se In arpliab a todo In ccannla rreimal: el ird.slrial , el ~ 

cial, el flJ>Iclero. Eh el sectcr agrícola la crlsis ecxránica lrr.hl)'C tmto la ¡ro

W::tivichl en Jn ¡rcpiech1 prilln<b caro en la ejichl. Fs dJvio ~ dmtto oo cstn ~ 

bluiática mcimal se incl.4)'C la cri!3is pollticn del F.stir:b lbdcrro. Fs docir, m lo 

~ respecta a la toio oo OOcisimcs rcnllzachs por el Fnt:rl:i y q.r. oo lm:ribcn m la 

es!n>teg!a oo des:nTollo en nnt.eria oo poUtica ~en r'Urol. 

F.stc es el rotivo m dcrorrollnr el t.am "la PoHUca l\Jral ool f,;!ab fol!xletn>: 

J.9",U-1976, 11 q.r tLn:lrí.a ru JL6tiflc:x.iá1 m det.cctnr loo elrnrnlcs q.JC inteivi<rnl m 

la acb.Dl c:ri.sis agrícola origirodl m In dóca:b de l!JGó-1975, ~ ccnU:c a estrol<>

ccr ma poiltica rurol del Fst:d:> Mcxia:ro en les II"bl de ¡rbicrro ck'l Lic. lu!.o &re-

vcrrla Alvarcz. l'eríotl:> en <knde el nmlmicnto carpcsino se vt.dve cxplrolvo y las 

!"elllcltm qgrarias cm cnrócter local se dej;n smtir In.In el JUJ\o do ¡rcs<ntnnie 

incmtmibles mte lns oohricrcs q.>e el ¡_y::bicrrn ofrece m In oohrlén de loo crnn l~ 

tm. 

teccn:xzoJ m la &k..xb de 19$5.-1975 ro la síntcsiB del rrovimicnto crnpcniro, siro un 

<xrGta\t.e del 1IOVimimto ~io Q.>:? 'l'Jro<:C al inicio oo la hrro ornn:b dC' 1910 por 

el alto nivel de explotrcié:n y dcsrojo n q.ic zc mfnTitarm lm t:arpt:t"lirr:u. A la 

\ICZ tro Moma flr¡aria irccnsistcnte y no:ii.JL.il'.;ár..rn, prnlrYlf~ c\nnlP. lnrn:c 

fii:s en el a.rrplindrnto 00 1n OOt....-cién cr. Ucrr."1 (~r;tn 1CJ"Y1}; rcforlfn:t:n? J}(XX) n:.n 

lRl infrtr:?Stru:tura y témlc..'lS Q..C m mUsfocai l~ rwxxr..ithbs c~l dt.r.urollo rvro
rio nedcan en a..rnto n proio:::iái y tJ.ministro ck> nlrnrnlro tñ1iN"6 q.r. r.rrdljcrctl n 

ln occntu:ciái de t.na ecannía re útlEislo-r.in. 

lo ~fOf'llll {lgmrin OOlO 6C ln dxbu1M_ScJ.co í'tt Cl P,f"OO:m t.l.~ P>C¡:V"'C'fJindi'n y t.kl f'.'ílif'-

trib...ci.én 00 la Uerra q.c pcnni.tió m nnlPria lcgislnlivn n la:; tr ... rrnlm.imlefl y íl 

loo grrrdcs prcpictnric'6 cE ticrT'Ui rotnr prolcgicb:;, al p..-1ln e\• ch1l•otli? ... -ir ln I!~ 

cifu prcsid.Tcinl. El fup1ro Af'rnrio f\r el lll:'Ca1irno ck~ tt"!f1T"t.:1 y nnlJul cr1nh p:.r 

ln mi.Hnl lct~h>lr>cién nrrnrin en bn:!ficio de lrn lerrnlo1irs1IJ:>, di fintl l;oti \cu tb--
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cretm de cx¡rq>iacim ¡xullthclal. 

th o.uito n la hlpómsis finhtmtnl la refiero oo la fonm ~mte: 

La caG'.l ~ de ln crisis q¡roria -q.ic se inicia cm el reterioro crecimte ele ln 

procUx:ifu 'Wfoola cleOO? llU5 testa prin'.:lpioo de loo ITT:e set.mm- ¡;uede cstmle<Xll"'

ae CU10 el EtPlanl<nto de ll1 oo::txr ~o sareticb a la pcnrarnte ~itali

zooifu en b<reficio de la aamtlncién btlDtrial y ""' cmtirtñ reforzam ln poUtica 

c1e c1emm:i1m rurnJ. del Presicrntc l'chovcrrín. 

El lento croclmimln del valor do lm oxpor1reicrns de ciortoo ¡:ro:ictns y la rcd>-

ocién del valor de lro expcrb'.ricrcs de otros proructoo (al¡p:fu, 02icar, cte. )jUllD 

CXJ1 las crecientes Úlparla:oicrrs de bimes de ori8n ~Jo (nn!z, lr!¡J> ••• ) dc

tcrnnnm ¡nra 1974 "-"' México se o::nvierlll en U1 i~ ri:roluto de birncs a¡;rqx>

nnrím. 

A u-a baja de las cxpartaclcrcs y pr'..ctiC<llCltc a U'1 esla=lni"100 cle loo pr=ioo la 

~ lrm!rrntc es el doocmtmln rural "-"' a:n:ll::e a la tmn do pr<dioo. 

th CUilln n ln "fuiltlm l\Jrnl del Fstncb r.bdcrno", plaitoo ln s11'l!mlc hípótrois: 

Un estéril J.cgIBlacién m 11Uterin m Refonm Agraria, mµlood:! úUC<llCltc = Jro

tnmnl.o de rujccién y 0CJ1trol <J.lC est!nula Dl lll:Nirnimln C'.fllJCSlro a ln lu::ln ro OOJo 

por Ja distribt.clfu por ln tiernl, Glno a la <bla:oién cle un Jnfrocstnr:t11rn tcoio14J!; 

m y cre.11.tlcia ""' le pennira ir ajl6tiTI.l:ioo al 00s3rrnllo "'l)l.talista i:gar!o. 

La rcfcra-cla hísürica nl pcríocb cstuliacb, es ln diicach de lm moo S<Sffira, ri'= 

d7rle se crJg!n5 U'n estmilldod ccm'ilrlm en el scclnr mn.Jfoclurero y pcr mm m 

'4X!YO !rrestricl.o Dl dcrorrollo J.rdstrial, ~iclab por la ¡mt!.ci¡n::lén m ln 

lrlrsfenn:i.n oo loo r=n=< <n:ránicre proó.clcbs por el oo::lnr ~o. 

El i:esorroUo Fstroili:md:r, l\.l> un "3trotcgla poUtica p.rst..o. en pnictlcn !\rd:m:n

talnmtc oo loo :ful soomra. Fsra estraregm t.nfn caro neta ntncar ln inflncim, 

e>zyre efoclns ~ m el ircrmnllD de loo cootro y m loo (n'doo de loo procb>

tos "-"' mbún ~ el ¡xxh- trlpisitl"' de loo 1ntnjar.l'.rro. 

A ln vez, csm poUtica csbt>ill1'rlra 00 prqxnía OCGluicr ru:rt:rcinln=to el creci

. m!onto del ProW;to Intcrro l'tt:laial mire ll1 6 y 7 % <n.nl, ¡µ>yUd> por UJ croclmi<n

to pdilncicrnl nún!J10 y a:atmidl a ln vez por ln xtivid:rl crncrr.ial y ;:o-icoLo.. 

La estrategia pol.ítica del Dcmrrollo EBtOOili2aXr facilitó nl irM:micnlnta rocicrnl 

y exlnr\jero ru ¡xn:tlci¡xlcién en el desarrollo irdntrial del ¡nin, mntaúm:h por 
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la inversién privadl, ¡rirci¡nlrrort: Ja cxtrm.iem, flr el eje de Ja irdEtrlaliZix:i 

mcianl. El qJOyO trinhb ¡xr el Fs1Dd:> ~en> a esta estrategia polltiai eirtu1.o 

accnµfub pcr ClO.fi!lires fia:ales a !ro nllcs ll'f'1UX13 y a Jm inpcrtlloicries de nn-

q.riroria y tocrolq~fa ¡nra el im=slcninta irdlstrial, lo """ ccasic:n5 ircnmntm- la 

lír-.n de &nti bcirn oo inµxtclcns y acmtmr el dcsmTollo en el aoctxr nrrllfactu

rcro. Cm estn el l'<rl10 fue claro: fmrntar el dcsrnTollo irdstr.inly hoccr eumtiw 

el déf1ci t cartrních ¡xr el Socia" l\'.blico, atiriénd:Ee nñs tnrdc cx:n prcslmrE dcl 

cxteri<:r y rocicrolcs. 

El llcsaITollo Est:bili=i:r prrcticab mlrc ICG oñ:s re l~~. prel<n:l!Ó = 
al ¡nis m Ja diránlcn -¡ talista y mí lo mlcrdió ¡xr = mes: la rot.rategin m~ 

bi.l..i7.abra allrlía n 1n cx¡xrr:iiái ccaónica rn::ianl cm loo ~-µ; prqlioo re ln ocu

nulncién -italista, es ch!ir, csUnulilr el dcsnrrollo irdEtrial a crota de loo trn

OOj.:r:brcs y en bcn!ficio, caro a.x::cdió. 00 loo irM.'!J"Simislal rr:cianlro y cxtl'utjcroo. 

lli CXIE<CUacla la Estra\.cgL:l d>l D=lrrollo Es~ili=i:r dejÓ U1 crrl'.uhnimtD in-

tcrro y cxtcrro de orom a:urulatiw, fmrntaru la distritu:lrn dcsll}nl del ~ 

y de Ja riq.icza ¡paub m esa décoda: provocó U1 dcscq.dlibrio oocinl mt.rc tz-.Daj11-

d:res y -italistas, y n la vez <J." wtinulrtn la t= del dcsmplco y el 1;Wrnplco. 

/>.drné;, el dcscq.Jilitrio sccta-lal de la ecxronía flr roU:r!o ni mlinulnr ni sa::tor 

irdstr.inl fruttc nl oo:l.cr llf1".P"ClMO, Jln:lllciarlJ cx:n csln Ja <qxnl<rr.la eo:rim!

c:a a:n el cxteri<r. 

Al acr rcl~ el acctrr ~ario ne OCDBicrarc:n prd>lrnfti de prodrcirn aeríoola 

y oo dxlstcc!rniento en el Eiminlstro de nrtlruloo nllmnticioo, roro el dP. nnlcrlno 

prinm. la faltn de t1JOYO a la pnxh:clén (\VÍCXlln <XTflistió m q.r. m 00 le ootó de 

loo rocura::n suficimt.cs, tmto oo:n'mi= curo tócnicm: f:l t<sirmllo fntroiUzndr 

tmln cstinula<i:J nl lll;:UTOllo indstrial m dctrimnlo del soc:L:r ~nr!o. 

Si el dosnrrollo rutroi!Jr.tlr trola f'r'=rl1 y smtmich U1 1rnmln m el PrncU::-to 

Int:cnn rtx:ianl y trola occrt.-rl::> m nlo..o; fUllcs oo la ocxranln rrr-ianl, lrnt>lm 

es cierto """ hobía oojn<i:J 00 laOO otroo ~loG il')nl1161lc inµrtml.ro de rarfctcr 

soclnl. lbjo estas clran;tnclos el 1}'.bicrro del !Je. luis F~!a (1970-l.ID6), 

prel<n:lló ccrrcgir lrn OOficicn::i= <J." la ffitrnt.cp,in ll<1tcricr trt>!a anltich. 
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La poU tica cccoérnica CJ.IC vaún n rusti tulr a la mterkr y m Ja c¡.ie el ll.XM'.l g:bie.-

oo depooitó rus es!\Jera:a, fue la del ~llo r.atparticb. Fstn polltica ro relegó 

a sc¡µxb plan> el airmto en la la3n de crecimimto del Proa.cto Interro llruto, pero 

si intmtó darle pricricbd a: 

1.- DiBtrihu:llén del irgreso 

2.- Abrar el desatplco 

3.- Fstinular fnvonill.rnmte la bolmza =iercinl 

4.- lt!jarar la calicbd de vicb 

5.- l\ñclr los rcia::s de~ cm el e>ctericr, y 

6.-~ nclalalrrmte la cqn:icbd del país de rus 

m:urros rob.Jroles y o¡¡¡{colas. 

V<DTDS entx:n:m oo CJ.IC nmem se ejerció esta lblltica del llcsnrrollo Ccn¡:articb y 
cutlm fl= rus C<:rnt'alllC!as ¡:nm el sector agrqiea.arlo. 

El Tam. ''La !blltica l\Jml del FslDdo Moxia:ro: Jm0.-1$6", esta estru::tum:b m cm

tro -{tules, <Xrciwimcs y ll1 iµirtnb cstndfstioo c¡.ie OJttcoµ:tw n loo"""""'· 

l'h el -{tulo tn:> lqp ll1B referucia histlrica del nuvlmimlD cmpesino m México, 

cmtrin:D la atmciln m cbs f!¡µ-m del perfocb re1.Ulu:ia=io: Elnl.lúro 1'µltn y 

Fnn:isoo Villa. El prd>lam ograrlo clnrmente ~ caro orí""1 y efecto del nn

vimimtn nnr<dJ en el carpo, y STI cstm perscmjes los c¡.ie q>pniZ'.n y plmtem, 

¡rlncipalllDll:c cm ~tn, el prcgrmo de refornn or¡:-nria lrmsc:ritn m el Plm de 

¡\yala. 

le cigxn CiirW-rn y P.1 !mtcruUnimo, es decir el seg.ni:> nmmtn, 1934 a 1970, 

m CJ.IC el rrmlrnlmtn C3IpCSiro 5'.llW cm rcrul.Uxbs prinerarmt.e f<MT.:blcs ccn ~ 

ras. y cm cx:raccuerrim desílru:r11bles m el rutdnistro de loo nx:urnro t.ú:nicoo y ~ 

némicoo, ~. 

La int:Ln::iál es clara m este princr c:q:¡íb.llo: Tmcr la certeza de q..e el rrovimiento 

carpcsin:> füc y si¡}ie sicn:b Ul prcblrnn de ta-acla oo la tierra, sólo CJ.IC en ln oo

bnlicbd le OCOlp'.>'rn la falta de pn:wmoo firrrcicrro y de crp;nizocién q.ie pooib~ 

lm el dcsru"rollo m el ogro. 

FJ. C<{.>ítulo Árrcro cb::i ti tulab Mtnxnrntr.s al C.d.licrTIJ 00 lnís Fd-cvcrrfn, intmta 
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ex¡xner en su fc.nm míe clara el lksarrollo &t:rirnioo dal Fsbrl:J Mcxiaro de 1Ml-

19'iU. 

El alcrnce ""' tuvo el llesarrollo Irdlstrial m los am de crlg<n (lMJ) y la ney 

criticada estrategia del DemrTollD F.sUilill2'rl:r (19$-1910), EOl furl:mntnka ¡nro 

enbnlcr la política ccmánica qJe ejerció el l}iliemo de Wis F~. 

Carpl1'tm este <:qJÍllllo el nov!mimtn social ¡revio a ru ¡,:biemo. Prinero, cxn el 

nov!mienlo ferrocarrilero crigirocb m la dócO<b de los !fts cirnDltn. Fste novi

mientD es elegid> debió> a C1Je fue el prine' novimientn drero ~ de mfrentnr 

ebiernmnte lm mtntm de cr¡púz¿clcrcs oficiales y de I'6lllI'Cm' la ~ de 

acclm poli tica caro llDllirnimtD irdcpmdiente. 

El nov!mimtn irédioo y el novimimlo cstulialt.il ¡., s.i¡µn. rmxs nov!mimtoo oocla

lcs dejnrm ver tmtn al Inicio caro al final del ri'gimn de Díaz crcnz, la fc.nm m 

qJe el l}ilicmo mti<nlc y resclvc la ¡:rcblrnñtica social. El 1-'lPh de este l'f:bi"!: 

ro al si¡}rl.ente, definiría el tipo oo política oocial a ejeroer y el ruew estilo de 

~· 

El tercer <:qJ[tuJo trntn ya de Ja pníctica ool rroicmo de Luis~ (JmO..l!m;~ 

Fs1E ~ OOcrch doo lmm cmUnles: la ¡x>lltica carimlca de finen ool ¡fu de 

l9lO n 1!176 y la ¡x>lltica ooc-.ial. 

Eh a.mt.o a la politicn cccrirnica, F.crcvcrti.a pcrc tn interés cqxicinl m cjcroer tn 

rrodelo "-""" de L'<sarTollo &xn'rnloo. Mcxl'.!lo q>e vtnlr!n n nntituir al llcrorrollo 

Fstrnl.lWrl:lr, ""' pcr nffi de un décam tro!n JC'f'T'1<b r.umlsUr. 

Fstn p:>lltica p.BJ áúLEis ro sólo m a.m:ntnr el PIB. niro tarbiá1 oocinliznr ru ~ 

ncficio. La distr:ib..ci.én dcl ~!00 scrín n{n jwla y pnM.rlca1 para el tnb\}a-

dr. fu ccnsec:u:rcia, ru poó:T tdl-J.in.itiw amnt..-irín m h1 rrnJic:b rn q.n OQul oc 

fuora in::rormtrrd:>. 

L.'l Fblltica de D.:slrTollo O::JT¡nrtich ¡xnh'-fn l.rrrbif!l'l mr.-r.is en l'Y}•!lloo p.ntu1 reu

rálgia:::s de L-1. eccn:mía rn::iunl: ncjornr In lbl.i.run rrnr.r'Cial: ;~ crn pn:ura

ltn3 de fin_-n:::iíI!tlmto estatal, proycctai ird.HlrialeH, re-;nl(l-icht (u .. la nxplnt;.r.Jén 

racianl de loo rccurn::s rob.Jmlcs. 
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Cm referencia a la lblltica Scc.lal está prcsmtnn m tr"'3 p.n\al: el ~len-o ;nre 

loa d:rcroo, ~oo y cst.uiimtcs. CcntrITTi:re m csre últlno la llam:la ~ 

ra Dmocrátic:a. El énfaais 00 c6ro se cntailió cstn ¡x>lític:a, en rcla::ién nl sn"!tnr 

niral, está <Esarrollnd:l m el crtútulo IV, ¡rirci¡nlm:nte m el se¡µrl:J ~· 

El ~tulo m, irchzyc U'l JU1l:o nás: '-" p::dclén CJJC el IJ'bicnn :xq¡tn mte el 

ext<rlcr. 

las l\:tl.acimea Extcria-e3 r:orn ~co, m ts::s rñ:E, fU:nn Sl.5trrcialcs. El alan:::c 

cbtmloo pcr Móx:ioo rob:tn rcprmmtab pcr la Qirta de loo lX!nrl= y llcb<!l'ffi Fo:ró

mi.coo de los FGWcl::tJ, occptJW pcr un lf[\)U"Ía m la A.=blro de l'qlrromtmtcs mte 

la ~fu c:r. lrn r<cirrrn lhich>. 

fu csre mirno nivel, lqirO el (}ÍJICIT<> CJJC !léxico fP7=1ra de a:D mill;r, nnrítirms ir 

nar polrinx:nial. 

In poolclén de 11~ de K\xlco m l<nérica lntim, lo cuxitjo jmlD cxn Vcrezucla 

a fcrlnleccr loo lmm de mlén de loo p<ÚECS lntlnxro:rlcn::u y our el Silltrnn 

F.cmémico 1atin'.n1Cric:;ro (S'JJ\,197';) cxn la intm::ién de prolqp- el lTCTC'1d> ir hrc

rlca lntlro. 

fu el am-tn ~tulo se d<sJmJlla el Trnn Cmtrnl: In lblftica l\1ral del Entab 

Mexic:ro, 19/{)..jgili. 

!h ru fornn f!'TI'l"Rl el trnn cstn carprurlloo m á:>a ~. Al ¡rirrcro CQ'TCSIXTI

de la fulltlro de fularrol.lo f.crÍcoln ejerció:> m el c::rrpo; ln Prcd=ién lbcianl 

(l!J71-1976) y lro fururooB f.crÍcolm blto llxni= COIO firrrlcicrro paro el Scc\il" 

~o. 

El ac¡µrl:> ~ caiprenE el ~ del M:JViml.mlD <brpcsiro, Ja tmn de Predloo 

/l¡¡ricolm y el ílcplrto Ae,rorlo. fcl mimo, la políL;cn oocinl m este sccitt" se 

vió rodclda m pcnnltir este tipo de nmifcstnclrncs CJJC m breve tiorp:> !\n<n ro

prlmictis y rcs.cll= desf<M:r!blrnmte. 

fu coda mo oo loo ¡ult:.cs se intmtn esbillcccr los ~ CJJC crip;inm:n la ¡robla";'i_ 

tlm y los iredldJG Dd:ptacbs ¡xr el f!l'.i>iCIT<> poro mfrmtnr L~ c:rlsls cxxn'rnica y ro

clal q.JC ~ m el ~ ncxi<rrD m ceoo iñr.. 
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El -1'.tulD cstrolece U'l ~ estalístico QJC ~ al fiml del 1ntx\jo = 
rrexcs. A!g.tlOB de ellro ítam trnn1:rs clJ.roctarente de fuentes diversas. Otros sm 

prqrl.cs, ~ cm q:Xnlicxs esb:ldísticm de las of1cirre mcar¡p:h¡, en ese 

tim¡:o, oo llcvor estredn relacién cm el sector ~o. 

Y otzoo nñs caro las de lqnrto Agr<lrlo e Imr.clén oo Predios o\lricolas, QJC sen ro

wltnr.b de la ccr&llta del Diario Oflclal, y de los poriédicm El Día y Excélsicr al 

5ll rnñs1én diaria re los d't:13 00 ).g]l a l.!J76. 

El inl:a"cs de CYp1mr rotafísti.CE cc:aiínicm 00 prcdrtivictrl 1 rccurs:n firrrci.croo, 

mí caro la cstxlístira re jnva;ién re predios pcnni lm rn balmcc pn:µ>rcio:nl, cb~ 

nicrrl:> mm. rmlcs sdJre loo ca.sis al la cxplosiái dcl nuvlmimto crnpcs!ro QJC loo 

ard.x:e a la tara de prodloo ~colas. 

l\u> mtaces rn breve ro:xrocimimlD a las si¡¡µimtcs pero:n:!G: Al Lic. Jotn-io f~ 

ja lb.ntroc, pcr su invali:rtblc 'lX'.>" l:riffiJd:> a lD 1= w loOO este tlmp:i en ln 

revlliién y sel«:eién del nntcrlal, nsi CXJ10 a la revisim fiml del tcxtn. as ~ 
vtclmes simpre ccrteroo lúciercn p:nlblc QJC este tr.tajo de invwti@:ién llc¡¡pm 

a ser cacluioo. Mi si= ~!mimtn al nuestro y anl¡p fo\Jrio llncujalhntrm. 

Mi ~ recxn:cimienlD a la scilori ta Qcvas n'ircon;, pcr la redirncién y ~ 

m la tnn>::rlpcién a m\rllira de este trntojo. rt! l¡}nl foom pcr ru tnlcracia al 

n:lu:er 1m veces mro:=!m su tnmjo. (;\ni:> mtc ella ogradocloo pcr ru pxim:in 

SÍrntJ"C cstlnulmtc. 

A ¡q.cllas pennns q>e IOOcrm al las bibllotecas y an:hhro de las diversas Sccro

tnrlm de ESta:b rel;:clan<Ds cm el Soctcr ~. QJC rro facilitaren el nntn

rial blbllcgriífico y harcrcwáfico para C51:c tam oo irnl=~én, l'J"OCl.as por .., 

at:aclál. 

rtr últiJJo, l>:µ)1los OCJ1t>fu"oo y m1ig:s QJC al inicio, oo ~ forna, csb.Nicn::n 

~ pcr el tena, les cµrlJ ~<b pcr ru <lJOYO. 



11 México jamas podr~ •florecer ni 
ser feliz• •ientras no se eleve el ni 
vel econó•ico y cultural de las gran: 
des usas de su poblaci6n; •ientras -
no sean supri.•idos los ladrones de -
toda lay.1 que especulan con el ha•bre 
de sus seaejantes; •ientras no sean -
castigados con energía los empleados 
y funcionarios públicos que aprove-
chan sus cargos para enriquecerse." 

Don Jesús Silva Ucrzog 
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l. EL MOVIMIENTO CAMPESINO EN MEXICO 

La historia del movimiento campesino en México es la historia. de 

una larga lucha de clases en el campo donde, primero, se fractu

ran las relaciones sociales estnmentales y después se combaten 

las comunales para dar paso a la liberación de la propiedad priv!! 

da y del trabajo individual. Precisamente la nueva formación so

cial que aparece en los años posteriores de la conquistn y el co

loniaje da lugar a una sociedad híbrida en un amplio sentido, que 

combina la independencia política con loo antiguos sistcmns de 

producción. 

As{, podemos mencionar el sistema que introdujeron los españoles 

para utilizar el trabajo de los indios: el sistema de grandes pr~ 

piedades, que fueron las haciendas. F.stas grandes propiedades o 

haciendas fueron trabajadas por los indios que se obtenían princ_!. 

palmen te de dos fuentes: por una parte trabnjndorcs rcaidentca, 

ligados n la hacienda mediante una sujección por deudas y, por 

otra parte, indios no residentes, que continuaban viviendo en co

munidades indígenas que rodeaban a las haciendan, pero que obte

nían cada vez m6s su medio de vida de cllao. 

Estas haciendas eran el centro generador de la producción más 

importnnte durante siglos, y sus productos tenían mercndon loen-

les en los pueblos y los campamentos mineros. Estas haciendas 

eran verdaderos sociedades separadas una de otra, con una jcrar

quizaci6n social muy bien definida, y unu u.ut.onom!a polítir.n. 

Las leyes de reforma de 1856-1857 introdujeron varios cambios im

portantes en la propiedad de lo tierra agrícoln¡ el primero dc 

estos esfuerzos se dirigió contra lo tenencia de la inlcsia. Po-

siblemente, -siguiendo a Wolf (19"/6)- una canlid:id de 100,000.000 

pesos de bienes raíces ecleci6eticos fur.ron lransfcridon n lon 



- IS -

propietarios privados, y 40,000 propiedades cambiaron de dueño.1 

Lo mismo aconteció con las tierras comunales, las cuales deberían 

asignarse como propiedades individuales a sus poseedores. De es

ta forma la tierra se convirtió en una mercancía, susceptible de 

ser vendida o hipotecada para el pago de deudas. Prácticamente 

toda esa tierra cayo en manos de las haciendas y de compañías que 

negociaban en tierras. Puede calcularse que unas 810 000 Ha. de 

tierras comunales fueron transferidas a los hacendados en el pe

riodo de Porfirio Oiaz. 

Para 1894 se enajenó un 6 % adicional de la tierra a la ya exis-

tentc de la supcr:ficic total del país. A la vez los agricul tares 

que no enseñabnn un título de propiedad sobre sus tierras eran 

tratados como colonos ilegales y se les despojaba. 

La tenencia de la tierra a fines del gobierno de Díaz es de 8 245 

haciendas, calculada por Wolf de la siguiente manera: 

Trescientas de ellas tenían cuando menos 10 000 Ha.; 116 aproxi

madamente 250 000; 51 poscfon 30 000 lta.2 Esta cantidad de ha

ciendas parece no estar tan alejadas de la realidad si ln campa-

ramos con la que Gutclman (1974) menciona entre los años de 1819 

y 1878. 

(1) Eric llolf, las luchas Campesinas del Siglo XX, 4a. Ed., siglo XXI, "hico, 
1976, p. 33. 

(2) !bid., p. 34. 



- 16 -

CUADRO 1 
NUMERO DE PROPIEDADES PRIVADAS 

AÑO HACIENDAS• RANCHOS TOTAL 

1810 3749 6684 10 433 

1861 4448 11550 15 998 

1878 5869 14705 10 574 

* Se considera co10 hacienda a las e1plotaciones superiores a 1000 lla. y co
•o ranche a superficies inferiores. 

FU[NH: Citado por tt. Gutelun en Capitalis•o y Reforaa Aqr.iriil en "éxito -
1950, anales de la Secretaria de Fo1enlo 11H8. 

A razón de unas dos mil quinicntan haciendas promedio npnrecicron 

cada diez años, es decir una hacienda ya formada, integrada, del!_ 

mitada y produciendo. Ese crn el reflejo de lo que lan leyes de 

reforma en materia agraria había liberado. Podemos decir que un 

80 % de la población de los estados de Qucrctnro, Snn I.uis Potan! 

Conhuiln, Agunscnlicnt.cs 1 Raja California, Tabasco y Nuevo León 

cataba situada dentro de las hncicndas; y en otros cinco estados, 

el 90 % de su población vivía dentro de los hncicndna. 

En un contexto nsí existía también la contra parte: la existencia 

de poblados independientes que circundnban el valle de México. 

"En tres estados más del 90 % de la poblaci6n rural continuó vi

viendo en pueblos independientes¡ en otros cinco tales nsentnmicn 

tos obligaban n mñs del 70 % de la población. 11 1 

Aparte de las c,randcs hncicndas 1 cxistran otrno formoo dr. propie

dad. que poco a poco iban incrcmcntóndonc en número¡ 'ii!olf cnlculn 

lo existencia de '17 000 ranchos, muchoG de el los de nuevo cuño. 

"De los cuales unos 29 000 de cnlon se hab{un creado tiende 18!14 

mediante la división de tierras comunales ( 19 906); nsip,nnción de 

tierras públicas (8010) y donación de tierras o colonos (1169) 11 

(Wolf). 

(1). Cric Wolf., Op. Cit., p. 37. 
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El contraste es notorio, si se piensa que con tal cantidnd de nu~ 

vas tierras, la producción debió haber aumentado. No obstante, a 

pesar del crecimiento del latifundio, la producción total no au

mentó de mnnera constnnte. Entre 1877-1894 la producción agríco

la disminuyó a unn tasa anual del o.81 % .. 11 La producción per cápi_ 

ta de maíz disminuyó la cantidad de 262 kg. en 1677 a 154 en 1894 

y a 144 en 1907. No sólo disminuyó la cantidad de maíz producido 

per cápita sino que los precios del maíz aumentaron, en tonto que 

los snlarios permanecieron al mismo nivel. Todo indica que el s~ 

lario promedio diario no habían aumentado entre los principios 

del siglo XIX y 1906. nl 

Entre 1900 y 1908 la situación del campesino pobre se volvió ver

daderamente insolvente. En estos años, "El indice de los precios 

del maíz pasó de 100 a 138, el del trigo de 100 a 142, el de los 

frijoles de 100 a 158, el de la carne de 100 a 125 y finalmente 

el del azúcar de 100 a 122. u2 

En una situación as!. el descontento de loo campesinos que vivinn 

en las comunidades independientes no se hizo esperar; los distur

bios y las revueltas ya hablan sucedido mucho antes de la transfe 

rcncia total de la tierra, y de la emigración de nu poblnción 

hacia las grandes haciendas.• 

En 1910 empezó ln revolución. Casi inmediatamente se delimitaron 

dos zonns de participación rural: una zona meridional en torno al 

í.ntndo de Morelon, y una septentrional en torno de Chihuahua.. 

Los del sur 1'ucron conducidos por 'Zapata, los del norte por Fran

cisco Villa. 

(!).E, Wolf., Op. Cit., p. 39 
(2). "· Cutehan 1 Op. Cit., p. 45 
• Oc!ide la 2a. •ita.d del siglo XIX, ~e evidenció unJ lucha cerrada, entre hace~ 

dados y pueblos. por Ja tierra, los recur5os y la .ano dt obra. 
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1.1. EL EJERCITO LIBERTADOR DEL SUR 

Localizada en la zona templada, Morelos, con una densidad de po

blación de 37 habitantes por Km2, contaba con una agricultura 

bien arraigada. Sus valles favorecían la explotación comercial 

de cafia de azúcar, en plantaciones que primero fueron trabajadas 

por mano de obra de esclavos negros traidos del exterior, y que 

en el siglo XIX eran propiedad de poderosos terratenientes. 

A la vuelta del siglo, Morclos era el principal productor de azú

car entre los Estados de México, lo que ocasionaba una necesidad 

de gran cantidad de mano de obra durante los dos o tres meses que 

duraba la cooccha. De tal forma, ln mano de obra se le detenta 

con pagos de anticipos para cumplir con la próxima cosecha, lo 

que genero la formación de un peón acasillado que se le obligaba 

a guardar su permanencia fuera o dentro de ln hacienda. De eota 

forma se dejaron intactas comunidades muy cohcsionndns, que po

seían la ventaja de una solidaridad social creada durante largo 

tiempo. Estas comunidades también eran muy conscientes de su l i

bertad y sus intereses y eso produjo una resistencia renueltn con 

trn las usurpaciones de los propietarios de las haciendas. 

En 1909 se había incrementado la situación de despojo. t.na tie-

rras de Morelos pasaban en propiedad privada de los hncendodon. 

Para ese entonces ya se habían 1 ibrado luchas contrn el poder de 

los hacendados sin ningún nUcnto de éxito. 

A la llegada del nuevo gobernador del estado, l'nhlo Eocnndón, y 

previendo situaciones difíciles de noslnyar renpecto a ln tierra, 

el consejo de agraristas de la región convocan n unn asamblea de 

todos loo miembros de la comunidad para elegir un comi te de defen 

aa que defienda sus propiedadesª El 1 idr.r electo del comi te fue 

un ranchero local nombrado Emiliano Zapntn al que ac 1r. encomendó 

el cuidado de los documentos legales de ln comunidnd, que muchoa 
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de ellos databan del siglo XVII. 

Para esa fecha, Pablo Escandón tenía 5 meses de haber ocupado la 

gobernatura del Estado, en una situación especial después del de

ceso de su sucesor Manuel Al arcón. 

La situación por la que Escandón llegó a la gobcrnatura del Esta

do es importante desde el punto político. La muerte de Alarcón 

en diciembre de 1908 ya rcclcjido para Reguir en el poder, origi

nó ln formación de dos bandos. Uno, el de los leyvistas, encabe

zado por Patricio Leyva, hijo de Francisco Lcyva, primer goberna

dor del Estado y político reconocido de la rcción. El segundo, 

que respaldaba a Escnndón intcgrarJo por loa h::iccndadon del Estndo 

veían en él al personaje útil que respnldasc lns maniobrns de los 

hacendados. l.a situación de conflicto y enfrentamiento entre am

bos bandos propici6 la lucha social que venía a ser el inicio del 

movimiento social en Morelos. La formación de ambas parten prop! 

ci6 Ja integración de grupos políticos diseminados en el F.stado 

que condujo al enfrentamiento físico y a la lucha por el poder de 

la rcgi6n. 

Pablo Escandón llevó a cnbo una política oistemática de atender 

tan sólo loa intercGcs económicos y políticos de los hnccndndoG .. 

Las disputas entre lns haciendas, pueblos y aldeas ya no aanjaron 

un tanto vaga y oacurnmcntc, como lo había hecho n menudo el go

bernador anterior. Por el contrario, mediante decretos del F.jcc~ 

tivo, nuevas leyes y reformas a la Connti tución del F.slado, Escu.n 

d6n se enfrentó abiertamente n loo campesinos de Moreloa. 

Si bien Morclo:::: crn un:i entidad con un brillante porvenir ::izucar~ 

ro para los hacendados, distaba mucho de serlo parn los campesi

nos. Su larga tradición histórica en el cultivo de ln caña de 

azúcar le habla concedido a Morclos el primer lugar del país como 

productor. 11 En 1908 los 24 ingenios del cslndo l levnbnn a cabo 

miis de una tercera purtc de la producción total del paín. Entre 
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1905 y 1908 clcvnron su producción en más de un 50 %, y maniobra

ron para obtener más tierras, más agua y más trabajadores reside~ 

tes. ul En si tune iones de desarrollo, las concesiones y tratos 

las hacían los hacendados. El pueblo, la aldea y la comunidad 

participaba sólo de la simple contratación de mano de obra. 

El gobierno· del Estado se negaba a hacer justicia. Muchos habi

tantes de los alrededores de la hncicnda de Chinnmccn perdieron 

ganado en el ncorralnmiento que se efectuó ahí en 1909, pero eus 

quejas nunca fueron oídas. "El pueblo de Tetclpn perdió gran PD!. 

te de agua que nccesi toba para sus huertos, cunndo en unn disputa 

sobre derechos al río de Apatlnco, el tribunal del lugar falló en 

lugar de la hncienda de San Nicolns Obispo. El administrador de 

la hacienda no tardó en obrar con m.ás nmpl i lud aún de ln ouc per

mi tia la decisión del tribunal y cortó completamente el ngun del 

pueblo. Los huertos se arruinaron, se acabó el comercio en fru

tas y legumbres y sus residentes comenzaron a emigrar • 112 

(1). John Vo.ack, Jr. 1 Zapata y la Revolución Me1icana, 13 a. Cd. siglo Xxt., Mé
xico, 1984, p. ~9. 

(2). !bid. p. 51. 
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El objeto del trato que Escandón daba a los pueblos no era sólo 

el de hacerles la vida difícil, sino el de destruirlos como inst!_ 

·tuciones independientes. "En abril de 1910, los desesperados dir!_ 

gentes de Anenccuilco le escribieron 'que estando próximo el tem

poral de aguas pluviales, nosotros los labradores pobres debemos 

de comenzar a preparar los terrenos para nuestras siembras de ma

íz; en cata virtud ••• ocurrimos al superior Gobierno del Estado, 

imploroodo su protección a fin do que, si a bien lo tiene, se 

sirva concedemos cu apoyo para sembrar loa mencionados terrenos 

sin temor de ser despojados por los propietarios de la hacienda 

del Hospital 1 , sin respuesta alguna" .1 

Junto n este trato se sucedieron otros más. incluso mñs graves, -

que serían todos ellos la causa fundamental del levantamiento en 

arman del cnmpcsino de Morelos. La tarea principal de Escand6n 

fue de trocar la nueva política en legislación. La nueva. orienta 

ción, como más tarde la llrun6, comenzó con la ley de Regulnción 

General de Bienes Raíces, promulgada el 21 de junio de 1909. En 

parte, esta ley reguló títulos sobre tierras, pero su intención 

principal era depreciar las haciendas con finca de menor pago de 

impuestos.. Los hacendados habrían de pagar menos impuestos aún 

por sus tierras, en tanto que la carga habria de aumentar para 

los pcqueñoo agricultores y otros dueños de propiedades medianas 

o chicas que yn estaban sumamente endeudados. 

De cst.a forma, el arte de gobernar de Encnndón era el de un pera~ 

naje inhábil y de pOCA visión política, que le impedía prcsentll"' 

el riesgo inminente del campesino en armns. 

Así como se dieron estas causas, existieron también otras, como 

la disminución de ln población y aun más ln desaparición de algu

nos pueblos. 

(1) J. Vo•atk., Op. Cit., p. SI. 
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En 1876, afio en que Díaz tomó el poder, estaban registrados 118 -

pueblos en Morclos. Hacia 1887, a pesar de un pequeño aumento de 

la población del Estado, había unicnmcnte 105. 

Para 1909, se registró sólo un centenar. En Villa de Ayaln, por 

ejemplo, de 2041 habitantes que tenía en 1900 pasó a tener 1745 -

en 1910; y Ancnccuilco del Municipio de Aynla, bajó de '111 n 371. 

Pero, al parecer, la gota que derramó el movimiento de los campe

sinos, fue lo negativa del gobernador Escandón de conceder el pe_!: 

miso para la siembra de cae verano de 1910. Cuando la hacienda 

cercana empezó a ocupar tierras comunales que ya oc hnbínn prcp~ 

rndo para ln niembra del maí.z, Zapata organizó un g,rupo de ochen

ta hombres para que realizaran ln aicmbrH P.O dcr.afío de la hncie~ 

da. Poco después, Villa de Ay ala y Noyotepec empeznron n contri

buir al fondo de defensa znpatista. Después de eso, 1.apnta proc! 

dió n tomar las tierras comunales ocupadas por las haciendas, de~ 

truycndo lns cercas erigidas por ellas y distrJbuycndo la t.ierra 

entre los a ldcanos • 

A partir de ese momento, 7.apata organiza n loG campesinos en pe-

qucños grupos, con ln finalidad exclusiva de defender nus intere

ses agrarios, es decir n invadir los predios que formalmente y 

por designación histórica y legal les correapondian. 

La lucha campesina se había originado y det-wrrol lado en f'l eRtndo 

precisamente donde las siguientes cau::;a::; se:- habínn conjuntado. 

El legado de las luchas coloniales, la si t.uación de llcr.pojo perm~ 

tida por las reformas de 185G y 1B!i7, por la dictndura de Díoz y 

el uso del poder en contra de los pueblos de indion, por el impu_!. 

so dado nl cnpit.al en México a costa de lu 1..~xplotación, cie comun! 

dndes enteras y por fortalecer ln formación <le una nuevn clnr;r., 

principalmente, en las ciudades. Oc cs\.n forma ln revolución mc

xicnnn se iba trnnsformando,dc un mov imienlo poli tico encubc1.ado 

por un grupo de: inlelcctualen de clase media en naccnno, di ri 1•,i --
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dos por Jl.adero a un movimiento social con causa5 precisas, que a 

su vez se tra.nsfoMIUlba en un movimiento de rnasns. 

El rnovbtiento zepatistn se extendió no sólo en el Estado de Morc

los, sino que alcn.nzó límites más allá de su territorio original 

y llegó hasta Guerrero, el Est.ado de México, parte de Vcracruz, 

Puebln y Oaxacn, aunque el centro de operaciones siempre fue More 

los. Ante el 11.umado de Madero para derrocar al rép.imcn de Día?., 

Zapatn se une al proceso revolucionario con el objetivo de luchar 

por ln restitución de ti.erras, monteo y aguan que nl campesino m:! 

rclcnsc le habían sido arrebatadas por los Fi¡;ucroa, los Escandón 

y los Pimcntcl, y que precisamente el moV"imicnto nrmndo, inicindo 

por Madero, parecía contemplar en el Plan de Snn Luis: 

Abusando de la ley de Terrenos Bnldíos -dcclnró Madero -

numerosos pequcíloc propietarios, en su mnyoría indígenas 

han sido despojados de sus terrenos, por acuerdo de la 

Secretaria de Fomento o por fallos de loo tribunnlca de 

la República. Siendo de toda justicio restituir a sus -

antiguos poseedores los terrenos de que se len despojó 

de un modo tan a.rbi trario, ae declaran sujetos o revi

sión lodan disposiciones y fallos y se lea exigirá. a los 

que lao adquieran de un modo tan lrunornl , o n sus hercd~ 

ros, que loe res ti tuyon a. sus priml ti vos propietarios, n 

quienes pngnran también uno. i ndemni znción por lon pre ju!_ 

cioa prohibidos.. Sólo en ca1'o de que esos terrenos ha

yan pasado o tercern persona antes de la promulenci6n de 

este plan, los antiguo::: propietarios recibirán indemniza 

ci6n de oquello.s en cuyo beneficio ne verificó el dcapo

jo. (Madero: Ley de Terrenos Baldfoa., Cláuouln del ter

cer articulo del PJnn de Son Luis.) 

En la 11edida en que el z3patiamo fue tomado cuerpo de movimiento 

re:V'oluciona.rio, lo~rando adeptos y tomando poblndos y ciudnden -

clave como Tcpcpn, Jojutln para después llegar a Cunutln y Cuernn 
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vaca. De la misma forma el grupo de los de Aynln fue cobrando 

distinción, especinlmentc, en los distritos del sur y del ea te 

del Estado, nuevos jefes se fueron pasando diariamente n su mando. 

Eran hombree como Felipe Ncri de la hacienda de Chinamccn, Forti

no Ayala de Puebla, Ot.ilio Montaña., cte. En este punto cnbc re

cordar que los de "Ayala11 estaban integrados, desde el inicio del 

movimiento con Torres Burgos, Emilinno Zapnta y Rafael Merino que 

originariamente f'ormaron el Comi te de Defensa de Ancnccui lco

Villn de Aynla-Moyotepcc. El primero era el dirigente nominal, 

'Sabía como hablar, como presentar un caso nl jefe politico, el 

segundo fue el dirigente real y el tercero el secretario. 

Una vez que Madero llegó a presidente provisional olvicin el apoyo 

que los znpntiatas le brindaron. Motivo suficiente por lo que Zo 

pota lanza, a finca de noviembre de 1911 en un dcoplegndo, el 

Plan de Ayala. De catn fecha en adelante, marca el deetino que 

loo ourcños habriin de rcaliznr en el cumplimiento del Plan. 

El Plan de Ayala miis que un plan es un programa de acción. El 

plan ac había venido formando por lo menos durante cincuenta años 

a.tras. La matríz fue el Plan de Son Luis, de Madero, el cual los 

de Aynln declararon aceptar en Marzo de 1911. 

Con lo quo recpcctn al mi amo plan loo puntos 6, 7, B, 9, aon pun

tos refercnten a la Reforma Agrario. de ese tiempo, rcnti tución de 

tierras, respeto a loa montee, aguas uaufructundns propinmonte en 

beneficio de los agricultores. 

Dentro de et:1La lucha agraria y con el proceso revolucionario pod~ 

moa considerar las etLipas por las que el zapulismo ne dcaurrolJa 

implicando en estos el avance interno o propio del movimiento 

ngrnrio como de las reacciones políticas y sociales que este movi 

miento produjo. El primero de ellos fue la pnrtici pación de apo

yo znpatit;La con el levantamiento de Madero; P.l negundo fue In 

participación y el reparto de tierras, en el momento en que el 
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Ejercito Libertador del Sur combate a Huerta. 

Podemos afirmar aquí que el zapntismo trascendió sus límites loe~ 

les, la posición que alcan,;Ó el movimiento con Obregón, cuando se 

le hacen concesiones políticas por medio de Magaña {sucesor de Za 

pata) y Soto y Gama por los años de 1919 y 1920, nños en los que 

podemos decir que se cubre una primera fase del movimiento campe

sino nacional. 

Por el año de 1914 declara Palafóx, ayudante y uno de los aseso

res intelectuales de Zapata, que "se llevara n cabo la rcparti-

ción de tierras de conformidad con la costumbre y usos de cada 

pueblo ••• es decir, que si determinado pueblo pretende el nis tema 

comunal así se llcvnrá n cabo, y si otro pueblo deRca el fraccio

namiento de la tierra para reconocer su pequeña propiedad, así se 

hará11
• 

Este recurso basado en el pasado hist6rico de Morclos fue diferen 

te de la Reforma Agraria cnrrancista. 

El 6 de enero de 1915 Carranza firmó un decreto de acuerdo con el 

cunl lns autoridades estatales podrínn ser lo mismo militares que 

civiles, originarios o no de la región en la que ejercieron el 

mando, ignornn~cs o no de sus costumbres y usos. Carranza señaló 

cxprcaamcntc que la reforma no ten{a como objeto "revivir las nn

tiguno comunid~dcc, ni de crear otras scmejunlct> siuo unicmnenle 

de dar tierra a la población rural miserable que hoy carrcc de 

clln ••• 11 Ademns señaló 11que la propiedad de ln tierra no pcrtcn.= 

ccrá al común del pueblo, sino a de quedar di vid ida en pleno dom!_ 

nio ••• 11 en la práctica, quienes se encargaron de las expropiacio

nes y rcdistribucioncn fueron cmprcndcdorca generales que despre

ciaban los usos antiguos y perncguían el éxito conforme a los nue 

vos. 

Después del enfrentamiento de los znpatistns contra lluerta y su 
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caída, los ejércitos campesinos se vieron envueltos en nuevos co~ 

batesf contra los opositores al Plan de Ayala representados por -

el Constitucionalismo. f\ las declaraciones y a la Reforma Agra-

ria de Carranzn donde el reparto es injusto y el beneficiario pr~ 

piamcntc militar, Zapata opuso su programa.. Después del descono

cimiento de Cnrrnni.a por la Convención de 1914-1915 y con el 

ascenso de su sucesor, -Alvaro ObrC>gón- n la presidencia. de la Re 

pública, el movimiento campesino, y en especial el sureño, logró 

concesiones importantes, incluyendo ln participación de Magnñn y 

de Soto y Gama en el gobierno de Obregón. 

ºEl 2 de junio de 1920 el secretario de eucrra Calles incorpor6 

formalmente al cjérci to l ibcrtndor zapotisln que hnsta cntoncco 

había sido unn fucrzn irregular n los ordenes de Obregón, el EJé_i:. 

cito Federal en calidad de División del Sur. 

11 Parn Morelos. ln influencia mñs valiosa de Ma~nñn y de Soto y G~ 

ma era la que tenían en la Secretaria de Ae,ricul tura~ El secreta 

rio era Villnrcal, provisionalmente durante el nobierno interino 

y después, cuando Obregón fue elegido presidente el primero de d.!_ 

cicmbrc, quitó a Patricio Leyvn de la oficina de su ::;ccrctnría y 

nombró en su lugar a Vnlcntín Gama pnricnt.c de Soto y Gamn, y Co

ma inmcdintnmcnt.c nombró n Cenara Amczcun que hnbfn rr.nrcrmdo de 

la Habana, agente suyo en More los~ Publ icnmcntc npoyndo y exhor

tado y npoyndo por los aernristafi de Soto y Gamn n lo lnrco de 

1920 Villnrcal llevó n cnbo lon primcron cnfucrzos nr.rioo de Re-

forma Agraria General 1 In l.cy dü Tierras Bnldins del 23 de junio 

la circular de ln Comisión Agr;'l.rin Nn~ional del ú de octubre y ln 

Ley de Ejidos del 28 de dic-if'mbrc. 111 

Sin embargo, el gobierno obrcnoni:il.n ern tiict.ico y conRcrvnbn ou 

autoridad por lo que mantenían distancia y cont.rolubn política-

mente nl movimiento zapnUsta 1 conrNHcndo pcliciomm que cr-nn fn 

vornbles ol campesino morelcnsc y que fortnlcci11 la estruclurn P'?. 

(1). J, Woucl., Op. Cit, p. Jól 
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lítica del poder que la revolución había heredado a la nueva je

rarquía política. 

"El 26 de septiembre, tres semanas y un día después de que Pnrrés 

anunci6 su decreto de la Comisión Agraria, los de Anenecuilco pr~ 

oentaron otra solicitud más para recuperar sus campos. Fueron 

loa primeros aldeanos que probaron la nueva ley. El 28 de scp-

tiembre Pnrrén les envió tí tul os provisionales que le dabnn dere

cho a las tierras de las antiguas haciendas del Hospital y Cua-

huixtla. ul Esas tierras representaron la causa del levantrunicnto 

y después de años de lucha fueron devueltas a sus antiguos propi~ 

tarios. 

Así terminó el año de 1920 -dice Womnck-, en paz, hnbicndoac 

inati tuido la reforma nernrin popul istLi como política no.cional y 

quedando establecido el movimiento znpatista en la política de Mo 

reloa. En lo futuro, a despecho de todos, estos logros pcrdurn

rínn. Este era el derecho que Zapata, sus jefes y aus volunta-

rios habían defendido y que Magnña había obtenido y confinnado. 

(1), J. 11o .. t1., Op. Cit. p. 361 
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l. 2. DIVISION DEL NORTE 

Muy diferente al zapatismo, como movimiento de masas 1 el Ejército 

villista se levantó en armas en el norte del país. Si en Morelos 

se habla organizado un verdadero ejército campesino, en el norte, 

particularmente en Chihuahua se había levantado un ejército que 

en su momento organizó y dinamizó la estructura social y política 

de los estados del norte y el centro. 

La División del Norte fue un Ejército dirir,ido por la figura re

cia de Francisco Villa, que había sido un campesino prófuco de la 

justicia por sus conflictos con los tcrrntcnicntcs, que había de

sempeñado varios oficios en el campo y que había vivido en el man 

te del robo de gnnado, siempre perseguido. En esa lucha contra 

los ruralca del porflrinto. como proscrito y bandolero, Villa hn

bía dconrrol lado su innata y enorme capacidad de pelea. Su capa

cidnd fue dcmostro.da durnntc el lcvnnt.runicnto armado del mndcrio

mo, y le vn.lió su autoridad como jefe militar en Chihunhua. Allí, 

no sólo mostró sus dotes para el combate, sino también su cnpacl

dad organizativa, que le permitió integrar a loa soldados campee! 

nos que componían su ejército con los jefes oficiales de escuelas 

y los cnmpcainos considerados pequeños propietarios que se hablan 

adherido a su movimiento. Esa condición de organizador supo coco~ 

trar también un punto de apoyo en loo aceto res obrt!roe del norte, 

mineros y ferrocarrileros sobre todo, que se incorporaron a nu 

ejército. Loa ferrocarrileros, que en su mayoríu fueron gnnndos 

por el villlsmo. desempeñaron un papel dicisivo en ln ornnniza--

ción <lel 1novlmicnto de trenca, vi tal parn 1?1 rlPRplmrnmiento de 

las tropas. 

El villismo fue un movimiento de masas, al ieunl que el zeputinmo 

que se unió o la revolución orillado por su estado de pcrsccuci6n 

e ignominiu, y que veía en la revolución la p~rspectivo de ln tie 

rra. t.os campesinos sublevados en distintas regiorn~e se fueron 
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incorporando al ejército. 11 Los oficiales en su mayoría sureieron 

de la pequeña burguesía de provincia y algunos del antiguo ejérc,! 

to federal, como Felipe Angeles, artillero y estratega del cjérc~ 

to villista. 11 1 

Este ejército villistn :formaba parte, junto con otros dos, del 

Ejército Constitucionalista que luchaba en contra de Huerta; el 

Ejército del Noroeste, al mando del general Pablo Gonzálcz, que 

operaba en los Estados de Tamaulipas, Nuevo León, y todo el nares 

te de México; y el Ejército del Noroeste, dirigido por Alvaro 

Obregón, que actuó desde el Estado de Sonora descendiendo hacia 

el Sur por todos los Estados de la costa oeste. 

Una vez desaparecido Madero y usurpado el poder por Huerta, el m~ 

vimiento revolucionario cobró vigencia con Carranza, que ern un 

terrateniente, r.xr.enador en el réeimcn de Porfirio Díaz, partida

rio de Madero y gobernador del Estado de Conhuila, que aparecía 

como el legítimo sucesor y figura en ese momento. 

Un mes después de haberse consumado e 1 golpe de Huerta, Carranza 

lanzó el 26 de marzo de 1913 el Plan de Guadalupe. El Plan fue 

firmado en la hacienda de Guadalupe, Coahuila, y titulado Mnni--

ficsto n ln Nación. En él se condenaba el golpe antimadcrismo y 

se desconocía el gobierno de Huerta, a los poderes Legislativo y 

Judicial, n los gobernadores de los Estados que reconocieran al 

Gobierno Federal; se resolvía sostener con las armas, orgnnizndos 

en Ejército Consti tucionnlista, estas dcclnracioncs y desienar 

Primer Jefe del Ejecutivo a Venustinno Currnn?.a. 

El Consti tucionnlismo era un movimiento inspirado y dirigido por 

la clase social terrateniente, comercial 1 y la incipiente hurgue-

(1). Adolfo Gilly, ~~-revolución lnterru•pid!·• 22 edición., [d. el Caballito., 

Meicico 1985., p. 92. 
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aía industrial, que buacnbn colocnrue en la esfera máxima del po

der político, representada por el Ejecutivo. Contnbn con un mov! 

miento social campesino (en su mayoría) QUC! servía de basamento a 

los dirigentes y organlzadoret; políticos que luchabnn por ln lcg.!. 

timación del poder. Eatc movimient() tenía como objetivo el rosca 

te de la tierra, la rcatituci6n de la integridad humnnn del trnb~ 

jndor en las iábricas, minna, y fcrrocnrrilcs, y no prcscntnbn en 

sua inicios la lucha política cotno unn. reivindicací6n propia. 

Para el zapntismo, movimiento más orgnnizndo en el que Ge dejn 

ver no sólo la lucha por la tierra sino su carácter de autonomía 

política. prevalecen más los principios de lucha que aparecen en 

el Plan de Ayaln: ln expropiación de tierras por cnusn de utili-

dad pública; confim::nción de bienes a los cnciniP,os del pueblo y 

restitución de sus tierras a los individuos y comunidades dcnpoj~ 

dos .. 

Es en esta visión donde el cnrrancismo falló, debido n que no in

corporaba en su programa las pctici<mea e inspiracionca de lucha 

que los campesinos de ambos cjérci tos deseaban. Y es prccisomcn

te por esto que el Ejército Vi llio.tn dcsconoció a Huerta y dea---

puéa n Carranza. f.11 ln discueión del proycct-.o de Carrnn7.n, a sun 

oficiales jovenes le hncer ver, -y en Qr.pccial Mújica Qbacrvn ln 

falla-, la cnrcncin de demandas obrcrao, de punton sobre rcpnrtou 

de tierras y abolición de lns ticndns de rnyn, y otros rcivindic~ 

clones sociales, Carranza, op()niéndosc, arp,umfrnt.nbn qun el triun

fo militar era lo pr-imcro. y que ln~ r<!ivíndícucioncn t-mc1alcs 

vendrían ñcspuéz ~ 

Múgicn, representante, del nla jacobinn del conGU tuci<m11linmo 

consideraba importante un pronrnmn no sólo como un aímplc cnmbío 

de gobierno "sino como una tr:msforrnnción de ltrn bnocn del F.nt.ado 

Mcxícnno, t.rnnsformnción Que dcbín cnt.rcenr lns tierrnu a los en~ 

pesinos, aumentar los conquistas obreras y nbrir el camino u una 
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aspiración no muy precisa y definida de evolución socialista. 111, 

lo que ocasionarla conflictos más adelante con este sector rcnova 

dar. 

Mientras tanto la División del Norte seguía su lucha conquistando 

poblados y ciudades. y dirigía su avance hacia la Ciudad de Méxi

co por el centro. Oajo cstaa circustancias militares, y fortifi

candosc como cjérci to revolucionario, la División de 1 Norte iba 

concediendo tierras de los pueblos conquistados, y bienes a los 

campeainos nativos del lugar y a sus más fieles scguidorcn. Esta 

medida no sólo fue ndoptadn por Villa sino también por Lucio Blan 

ca y Mújica, que combatían en el Ejército del Noreste. Una vez 

que Lucio Blanco tomó el 4 de junio en la zona, resolvió junto 

con Mújica que era necesario comemrnr n aplicar los principios de 

la. Revolución y hacer el primer reparto de ticrrns. "En conr;e

cuencin Mújica como creador y promotor de la medida, realizó la 

expropiación de una hacienda de un general contrarcvolucion::irio y 

en ngoato de 1913 en acto público se cfec tuó el reparto entre los 

campesinos. La reacción de Carranza fue violenta. Ordenó a l.u

cio Blanco suspender toda medida de reparto de ti erras, lo relevó 

de su mando trasladándolo n olra región y nombr6 en ou lugar a P~ 

blo González, futuro manncrador de campcsinoo y organizador del 

asesinato de Zapata, el 10 de abril de 1919 ••• Múj ica discutió 

con loo enviado¡; de Carranza y no sólo defendió la expropiación 

hecha sino que sostuvo que durnnte el curso mismo de la lucha ha

bía que continuar con laa reformas sociales y plnntco que en Sano 

rn, el Estado que inicialmente concentró más fuerza en la Revolu

ci6n Consti tucionalista había que proceder de inmedinto n la na

cionalización de los enemigos de la revolución. 11 2 

La División del Norte tuvo aun moyorcs éxitos en 1914¡ la fuerza 

y el lmpetu de loS campesinos, junto con las victorinn de lou o

tros dos cuerpos del Ejército, fueron presionando y occrcándoae -

(1) A. Gilly., Op. Cit., p. 92-93. 
(2) A. Gilly., Op. Cit •• p. 93. 
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por todos los frent.es a Huerta. El 15 de julio de 1914 renuncia 

Victoriano Huerta al Ejecutivo, por lo que Carranza inicia nuevas 

tácticas para lcgi timarse como Presidente, y para que su gobierno 

sea reconocido por el de Estados Unidos. 

Ante esta nueva situación, el conflicto entre villismo y zapatis

mo con Carranza ahonda más su brecha, al punto de romper Carranza 

con Villa y soltar todo su poderío (por medio de Obregón que en 

esos momentos se distinguía como militar y estratega) en contra 

de la División del Norte. La gloria de Villa en 1914 se desmoro

nó en julio de 1915 con las derrotas de Cclnyn, Trinidad y Agune

calicntcs .. 

El 20 de diciembre de 1915 se rindieron Cd. Juárcz, Guadalupe, 

San Ignació y Villa Ahumada, catas fueron las últimaa ciudades lo 

madns por los carrancistns. El año de 1915 fue el de la derrota 

y dispersi6n de la División del Norte. Sin embargo, no deja de 

ser convincente la f'uerza social y política que el villismo hob{a 

ganndo. El pacto de Torreón (8 de julio de 1914) planteabn la p~ 

alción entre Carranza y Villa, oin embargo, nnlc la ya eminente 

ruptura entre Carranza y Villa, Carranza rcconocín y se plegn al 

pacto en los puntos de bienestar, emnncipaci ón cconómicn de los 

campesinos, distribución de la tierra y rcBolución del problema 

agrario. 

De la misma manera la convención de 1915 (convocada paro el prim!:: 

ro de octubre} dejaba ver la oposición de lucho políticn de loa 

ejércitos zapatistns y villistas, al grado de desconocer a Cnrr~ 

zn como Primer Jefe y de otorr.ar apoyo lotul al Plan ñR Aynla. 

Sólo hasta 1917, cuando el const.itucionnlismo reconoce lo lucha 

de los campesinos por la tierra. Carrnnzn convoca n l conr:.rcoo 

Constituyente de la Nación. Por primera vez, y después de la Ley 

de enero de 1915, el gobierno y el Estado Mexicano ndmt ten la Pª.!: 

ticipación de las dem0J1das que ya estaban p lanteadns en los pro--
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gramas de Zapata y Villa. 

Puede hablarse que hasta aquí se da una primera etapa del movi--

miento campesino, cuando en la Constitución se inscriben peticio

nes de ambos ejércitos. En los años siguientes y precisamente 

con Obregón se rea ti tuyen tierras, se promulgan acuerdos y se re

integran montes y valles a las comunidades a las que fueron arre

batadas. Sin embargo, la realización de las demandas campesinas 

tuvo que esperar hasta los nños del cardcnismo. 

Definitivamente, las di fcrcncias entre los ejércitos campesinos 

del Norte y del Sur se debieron en primera inGtancia por su ubic~ 

ción gcogr5.fica y climática, lo que ocasiona una producción dive! 

sa de cultivos. Segunda, un nivel de desarrollo económico distin 

to entre las zonns Norte, Centro y Sur del poís, dado por el gra

do de inversión capitalista tanto interna como externa. Tercera, 

la cantidad por una parte de haciendas semi industriales y mine

ras diseminadas por el país, y por otra de aquellan productoras 

exclusivamente para el mercado de consumo. 

De la forma en que se encontraron distribuidas las hacicndaa en 

el territorio nacional, los campesinos y demás revolucionarios se 

encontraban distribuidos de la mioma forma. 

La existencia de vaqueros, pastores, mineros y ferrocarrileros en 

su mayoría, destocaron en el norte del País. Como consecuencia 

ln composición social de la Divisi6n del Norte fue de esta gente. 

El Ejército del Centro estuvo integrado por cnmpcsinos sin tierra 

proletarios agrícolas y semi industrinlcs correopondientcs a comu 

nidades despojadas. 

Por último, el sur, caso típico de csclnvi tud en el porfiriato 

contribuyó aisladamente en el movimiento campesino sureño. Sin 

embargo, se hizo notorio por ln necesidad imperante, en ese tiem

po, de ln gran cantidad de trabajo en esa región y de lns formas 
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de decisión estatal y federal para cubrirlo. 

Los productos del norte, basicruncnte el algodón, eran dedicados a 

la exportación. La ganadería componente principal del sector a

grícola y ganadero, complementaba la actividad comercial entre el 

norte del país con los Estados Unidos. Asi mismo, la minería ca~ 

partía sus gapancias con la capital del país y con el exterior. 

Semejante circunstancia hacia clara la composición social de la 

División del Norte. El grueso del ejército lo integraban campes.!_ 

nos desprovistos de sus tierras de labranza, vaqueros y obreros, 

oficiales del mismo origen y algunos pequeños propietarios que se 

swnaban a la causa de la revolución, por vislumbrar la res ti tu--

ción de sus tierras. A estos, se agrega el sector obrero compue~ 

to por mineros y ferrocarrileros, donde su participación fue 

importante debido a la movilización de trenes que trasportaba el 

movimiento revolucionario del norte n ln capi tnl del país. El 

origen de clase de la División del Norte y del propio Francisco 

Villa hacia concluyente su entrada a la revolución mcxicnnn. 

Respecto al Ejército Libertador del Sur su composición social no 

es tan semejante n ln del norte. Los campesinos aureños crnn re

presentativos del cnmpesino explotado, sin tierra, dedicado al 

cultivo de temporal y de una economía ar.rlcola de nulosuficiencia. 

Los ingenios azucareros de esta zonn concenlrabn un prolctnrindo 

agrícola, donde crunpcsinos y obreros ngrícolaa padecían de despo

jo y ultranza. Dificilmentc en esta zonn podía hnblarae de una 

composición BC'ICial como la cxislcnlc en el norte. Incluso en el 

programa político del Ejército znpntisla, su cent.ro fundamcnt.ol 

era la restitución de t.icrrns a campesinos y expropiación de lie

rros n tcrratcnicntea y hacendados, como el respeto n los montea 

y neuns. El Plan de Ayaln virne a culminar con la Ley A1~rnrio 

del 28 de octubre de 1915. Sl el cjérci lo znpatisln cont.abn con 

un plun, el villista adolescin de- él por escrito. El lnt.crcn por 

ln tierra, la confiscación a hnccndndoo y aobrc lodo ln Ucsli t.u--
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ción política de generales fcdcr<lles hacia del villismo su ardua 

lucha.. Prncticamcntc esto se concretiza en julio de 1914 en el 

Pacto de Torreón entre Carranza y Villa, donde en la claúsula oc

tava se menciona lo siguiente: 

OCTAVA.- Siendo la actual contienda una lucha de los des~ 

heredados contra los abusos de los poderosos y compren-

dicndo que las cnuaas de las desgracias que nflip,cn al p~ 

Is emanan del pretorismo, de la plutocracia y de la cler~ 

cia, las Divisiones del Norte y del Norcatc, se comprome

ten solemnemente a combatir, hasta que desaparezca por -

completo el Ejército Ex-federal, el que serii sustituido -

por el Ejército Constitucionalista; a implantar en nues

tra nación el régimen democrático; a procurar el bienes

tar de los obreros; a emancipar cconómicumentc a los cam

pesinos, haciendo unn distribución cquilntivn de t:icrras 

o por otros medios que tiendan a la resolución del probl~ 

ma agrario; y a corregir, castigar y exigir las debidas 

rceponso.bilidadeo a loa miembros del clero católico roma

no que· material o intelectualmente hayan ayudado nl ursur 

pador Huerta. 

El programa zapatista no contemplaba al sector obrero, el vtllis

mo lo hacia rapidamentc~ 

La continuidnd de ambos cjérci tos en sus puntos programáticos de 

trabajo dieron A uno lo que al olro le f'nl taba. De hecho los dos 

ejércitos debieron esperar cuatro años deapués de iniciada ln re

voluci6n parn ver concretizada la primera parte de su movimiento. 

La experiencia más rica producto del movimiento campesino es Ja 

toma de la Ciud:id de México en diciembre de 1914. Esta fue la 

aseveración final de largos años de lucha de los ejércitos znpn-

tistns y villistns. La entrada a Palacio Nacional de los l ídcrcs 

campesinos hncía más dura la caí dn de la burguesía urbana y tcrra 
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'teniente que vc!a esfumarse le el poder de las manos. 

Fue una lucha social que llegó a lo más rccóndi to de un orden po

lítico y social 1 ocasionando su destrucción. Esa destrucción se 

notó en la disolución de podcreo asentados en la capital y la de

saparición del Estado que se había consolidado en el porririato. 

La historia hizo notar la experiencia de las masas campesinas en 

cuestiones ·de lucha. De la misma forma ln hi ntorin hizo notar la 

escasa experiencia organizativa del ejérci lo cnmpesino en la for

mación y organización de un Estado, y de la forma en que se ejer

cería el poder por los campcoinos. Ln falta en nnc momento de un 

programa político que fuera mfrn alla de la restitución de las tic 

rras, implicaba una visión mfis política del contexto de finca de 

ese nño: en si el poder cstnbn vacante. 

La respuesta a estn .falta de visión política puede resumirse en 

lo siguiente: Primcr.imcnte el marcado localismo regional de Vi

lla y Zapata, imponían una inseguridad al extender au base regio

nal de combate. Segundo: ln dualidad exislente en ese momento de 

dos sujetos que habían entrado a ln ciudad con el objeto de ocu

par la presidencia.. Por un lndo el cjérci to campesino rcprcacnt~ 

do por Zapata y Villa, y por el otro centrado en la f'igura dí? Eu

lalia Gutiérrez jcf'c del Gobjcrno Convencionistn. Dunlidud que en 

ese momento debió haber desaparecido pura centrarse cxclunivnmen·· 

te en Villa y Zapata. 

Por úl Limo la falta de un programa político que diera un P.iro,ce!! 

tralizando el poder político en manos de los lideres campcrdnan. 

La formación de una ngrupación (partido) qur. irrumpir.rn en ln vi

da política del país. Y el establecimiento le~nl de leyes que 

permitieran en lo sucesivo seguir contando con el npoyo cwnpm~ino 

y que fueran, a la vez, ntrnyentco pnrn lno mnsnn urhnnas. 
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l. 3. EL CARDENISMO 

La situación social y política a principios de los años veinte no 

f'ue más que la secuela de una revolución que había pasado por su 

estado más crítico y violento. En ella se evidenció la lucha por 

la hegemonía política entre los hombres que habían salido de la 

revolución y que en aquel entonces se mantenían en el poder. 

La revolución había sido la mayor movilización de las masas trnb~ 

jndoras que hasta esa fecha se había dado, y esa fuerza servía de 

apoyo al grupo que había conquistado el poder. El programa de re 

formas sociales había sido la palanca que había impulsado esa mo

vilización, y se mantenía como plataforma ideológica de los nue-

vos e,obcrnantes. 

Hasta 1930, la Reforma Agraria se había convertido en un simple 

instrumento de manipulación de las masas campesinas, mediante li

mitados repartos ·agrarios, muchas veces sólo de terrenos naciona

les, que de ningún modo habían contribuido a transformar las rela 

clones de propiedad contra las cuales se había llevado a cabo el 

movimiento revolucionario. La revolución sostuvo que era indis

pensable el monopolio de la propiedad de la tierra en unas cunn

tas mnnos, como requisito indispensable para el progreso de Méxi

co; los gobiernos revolucionarios se olvidaron de ese precepto, e 

intentaron por todos los medios a au alcance conservar los privi

legios de la vieja clase dominante. 11 1:-:n medio de cuda vez más 

frecuentes manifestaciones de descontento por parte de los traba

jadores del campo, aunque a nivel local o regional, el país cono

ció, a través del censo agrícola de 1930, el hecho de que un eru

po de 13 444 terratenientes monopolizaban el 83.4 % del total de 

la tierra en manos de privados; que los ejidnt.arios, en número de 

668 mil, tenían la posesión de lierrns que representaban apenas 

un décimo de la que estaba en manos de los hacendados, y que jun-
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ta a ellos había 2 332 000 campesinos sin tierra. 111 

Hasta este momento, podía considerarse que la revolución había 

servido para legitimar a propietarios y terratenientes. Sin 

embargo, a partir del año de 1929 el gobierno provisional del pr.!:. 

Bidente Emilio Portes Gíl repartió 1 853 000 lis. entre 126 603 be 

neficiarios. En los cuatro años del gobierno de Calles repartió 

3 186 249 Hs., entre 302 539 beneficiarios. urcro a pnrtir de 

1930 ya con el gobierno de Pascual Ortíz Rubio, el ritmo de los -

repartos se contuvo bruscnmcntc; en ese año se repartieron 

584 922 lis. a 60 666 beneficiarios¡ en el año siguiente se repar

tieron 976 403 Hs. entre 41 532 beneficiarios, aumentando el to-

tal de hectáreas pero bajando de nuevo el de los beneficiarios, 

lo que tal vez es indicativo del tipo de tierras que se repartie

ron 249 349 lis. a 16 462 beneficiarios. En diez años de reforma 

agraria los repartos no habían descendido a semejantes nivelcs. 11 2 

El mismo Calles rcconocin que, resultaba inoperante el conceder-

les a los campesinos un reporto de tierras cuando se carecía de 

elementos y preparación para cultivn.rlas. ''··· Hasta ahora decla

ra Calles- hemos estado cnt.rer.ando tierras n dicntro y siniestro 

y el único resultado ha sido echar sobre los hombrea de la nación 

una terrible carga finnnciern ••• lo que tenemos que hacr.r ca po-

ncr un hasta aquí y no scr,uir adelante en nucatros fracnsou •.• 11 

p,~rsiGtí::i n cstns nlturas el entendimiento de que el cnmpcuino -

era un sujeto carente de conocimientos pnrn cul tivnr la tierra, y 

se olvidaba que precisamente ellos habían lanzado pratcGlnA y se 

habian intcerndo nl movimiento nrmnrlo bajo la c;onuir.no de lo rca

titución de tierrnn. No deja, incluso, de pcrcibirs<" el cnrñclcr 

desarrollista de Calles, que cnfatiznbn la faltn de técnicaa y e~ 

(l} Nathanicl y S. Wcyl., Citado por Arnaldo CórdovJ en la l'~lilica de K.1s.1s d.e.1 
Cardenis•o., 7a. ed.

1 
[d. [ra Kéiti.co, 1984. p. 14. ~·-·-----·-····- .. 

(2) Ibid., p.-19. 
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noclruientos necesarios para hacer productiva lo tierra. Con esas 

declaraciones la Reforma Agraria se veía obstaculizada: no más re 

partos de tierra ni restituciones. Sin embargo en esas condicio

nes, los movimientos cnmpcsinos no dejaron de existir. 

Por ese tiempo (1928} Cárdenas llega n la gobcrnatura del Estado 

de Michoncán no sólo con una conducción y una organización de las 

masas sino congeniando con algunas ideas de Reforma Agraria, que 

lo hacen ser uno de los políticos más relevantes de su tiempo. En 

una de sus declaraciones Cárdenas consideraba a ln cuestión agra

ria como uno de los problemas principal es del paía "Soy un parti

dario de la poli ti ca agraria, porque es fundamental para la Revo

lución y porque la rer.olución del problema de ln tierra es una ne 

cesidnd nacional y dará impulso al desarrollo agrícolaª 111 

Inmediatamente después de ocupar la gobernatura del Entado, come!! 

zó una labor de organización, convocando n una reunión de obreros 

y campesinos para f'ormar la Confederación Revolucionnrin del Tra

bajo, con la finalidad de unificación de las manas trabnjndorns. 

Ona vez :formada la Confederación, sus tareas irunediatna fueron 

laa de forzar la Refcrma Agraria en el estado, combatir ol fana

tismo religioso y el alcoholismo, y promover la educación bajo la 

dirección del Estado. Por su conducto so crearon las dependen

cias np,,.rarias para luchnr por la diatribución de la tierra, y pa

ra defender al ejido contra la. violencia del terrateniente. 

El cnrdenismo representa la organización poli tica de un Estado p~ 

pulista, donde las masas campesinas recobran políticamente la con 

ciencia de su movimiento histórico. 

En 1934, en plena campaña, Cárdenas nos tenía la urgente necesidad 

(1). A. Córdova., Op. Cit., p. 27. 
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de superar el letargo del problema agrario, reclamando una pronta 

acción gubernativa a fin de que las necesidades de los pueblos se 

vieran satisfechas. 11El problema fundamental que debe ser resue_! 

to cuanto antes -afirmaba- es el de la tierra, pues sólo cuando 

el reparto ejidal se encuentre concluido y satisfechas las ncccs.!_ 

dades de los pueblos, reinará el espíritu de esfuerzo tenaz, pre

ciso, para el mcjorruniento integral de las colectividades. ul 

El ejido era para Cárdenas el sostén de su poli ti ca rural, el im

pulsor de s~ política de masas en el cnmpo. Para Cárdenas, el e

jido no fue la mera extensión de tierras comunales ni tnmpoco una 

simple forma de dotar n los grupos de población agrnria. El eji

do había emanado de la revolución, por lo que de ahí en adelnnte 

debía considcrnrse pal ítica y económicamente. Cárdenas reconoció 

en él la verdadera solución al problema de la tierra, considcran

dole además la confianza de ser capaz de asegurar por su sola 

existencia el progreso de la economía agrícola de México. 

11 ••• La institución ejidal tiene hoy doble responanbilidnd sobre -

si: como régimen social, por cuanto libra nl tr\lbajador del cam

po de la explotación de que fue objeto, lo mismo en el régimen 

feudal que en el individual; y como sistemn de producción agríco

la, por cuanto pesa sobre el ejido, en grado eminente, la respon

sabilidad de proveer a la alimentación del país. Dentro de nues

tro sistema agrario constitucional, el ejido es, en efecto, el me 

dio directo de satisfui.:cr la::; neccnidn<lr.R de los núcleon de pobl~ 

ción hasta el límite que las tierras afcctablca lo pcrmlt.nn, con!!_ 

ti tuye para la comunidad una fuente de vida propia que libera n 

los habitantes de trabnjnr o jornal y permite a cnda uno de ellos 

percibir el valor íntegro del esfuerzo que np 1 ico a lns tnrcnn 

productoras. 

(1). A. Córdo...a, U¡1. Cit., p. 95. 
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11 La Constituci6n garantiza la permanencia y la estabilidad de la 

institución ejidal, evitando que se desvirtúe para volver al la

tif'undismo o que degenere en el minifundismo. Procurar el mayor 

rendimiento de las tierras para acrecentar la riqueza ya distri

buida y eliminar los procedimientos indirectos de explotación 

como el préstamo usuario, la compra de cosechas al tiempo y la i~ 

termediación mercantil. 111 

Como instrumento de ref'orma agraria, el ejido no :fue el único en

cargado de impulsar el desarrollo agrícola. Por eso se le rode6 

de otros mecanismos que favorecían su impulso: el crédito, la im

portación de modernos sistemas de cultivos y la explotación de 

nuevos productos. Además, se creó una extensa red de relaciones 

e instl tuciones puestas a laborar junto con l:l. del Departamento 

Agrario. Así " n ln Secretaría de Hacienda se le encomendó la a

tención de la necesidades de crédito de los ejidatarios y peque

ños propietarios, lo mismo que llevar n cabo las inversiones ne

cesario.u para el fomento de la economía agraria. La Secretaría 

de la Economía Nacional se encargó de lnatalar nuevas industrias 

y organizar cooperativas en diversos lugnren. A la Secretaría 

de Comunicaciones la creación de caminos que conectaran a zonas 

agrícolas con mercados. • • Ln Secretaría de Agricultura y Fornen to 

debía establecer escuelas de agricultura y estaciones de fomento 

agrícola y postas zootécnicas ••• El Departamento Forestal de Ca

za y Pezca instalarla viveros y propagaría el cultivo de árboles 

frutales y forrajeros. 11 2 

De toda esta gama de actividades en beneficio del desarrollo a

grario, el sistema financiero en que se apoya complementa las 

actividndea del Dcpartruncnto Agrario. Cárdenas en 1935 divide el 

antiguo Banco Nacional de Crédito Agrícola en el Banco Nacio-

nnl de Crédito Agrícola para la pequeña y medio.na agricultura; y 

(!). A. C6rdova., Op. Cit. p. 98-99 
(2). !bid. p. 107 
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el Banco Nacional de Crédito Ejidal para los ejidat;arlos. Con 

éste se establece el canal único donde los ejidntarioe conducir! 

an sus inquietudes financieras. Al igual que otras institucio

nes, el Banco Nacional de Crédito Ejidal cumplía con sus funcio

nes organizativas, especificamente en tres: 

111. Organizar las sociedades locales de crédito ejidnl (consti-

tuidas por lo menos con el 51 % de cjidatarios). 

2. Otorgnr créditos a dichos sociedades, organizando ln produ-

cción y· venta de sus cosechas, y comprar y vender a los so

cios semillas, abonos, implementos y equipos agrícolas. 

3. Representar a los socioo en todn negociación ndministrntivn 

o fiscal con las autoridades federales o locales en materia 

agrícola, nsí como realizar el desarrollo y la explotación -

de los bienes comunes de los cjidos. 11 1 

Es indudable que con un programa agrario como existía con Cárde

nao y con todo un soporte económico y pal í tico la Reforma Agra-

ria cardcnlsta fue la única en nu tiempo que cumplía aquel sueño 

znpatista de retornar n la tierra que le hnbín dado origen; nin 

temor a los grandes latifundistas de sustraer aus tierrn.s por lo 

que Villa se les había enfrentado. 

La Reforma Aeraria en 1934-19110 es vcrdndcrnmenLc impresionante 

cuando se le cali ficn por la cnnttdnd de tierra otorp,nda, como 

por la calidnd misma. 11 Pnrn el primer uño la administración sc

xcnal instauró 2937 expedientes¡ hubo 537 mandamientos de 1!ober

nndores otorgando ejidos; 519 cjccucioncn de mandnmicnlor; nulwr

nrunentnlcs otorgando 7'1B 111 lls. n 51 137 cjidnlarios¡ BO?. dlct~ 

menes del Cuerpo Cu11t;Ult.ivo A~rario, nl.nrp,nndo 1 185 l~B lis. n 

75 660 cjidatnrio.s¡ A23 resoluciones prcnidcncialrn firmadtrn, 

dando 1 258 382 lln. a 92 290 ejidalnrio.s, y 899 ponr.nionen difl

nitivao, cntrer.nndo '102 1110 lts. 9B 99~ cjirlaLarion; lot-> expe--

(1). A. C6rdova 1 Op. C.il., 11. 108. 
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dientes en trami tnción sumaban 13 884. En el segundo año de go

bierno se habían dado 855 posesiones provisionales, otorgando 

1 514 704 Hs. a 88 063 ejidatarios y 2 214 posesionen definí ti

vae entregando 3 269 202 lis. a 206 065 cjidatnrioo. En el tcr-

cer afio, de Departamento Agrario sustanció 2 693 expedientes de 

dotación de!'initiva, imponiendo la cifra anual más alta en la 

historia de los repartos agrarios en México: 5 186 973 lls. fue

ron puestas en manos de 275 879 cjidatarios; ya transcurridoa 

aólo tres años desde que asumiera el poder Cárdenas había super~ 

do con largueza la canlidnd de tierras repartidas desde la revo

lución, habiendo atareado 5 956 dotncioncn, con un total de 

9 764 140 lls. para 565 216 beneficiarios. En el cuarto año de 

gobierno lns dotaciones fueron 2 255, otorgando '1 428 520 lls. en 

posesión def'in1tiva a 211 649 cjidntnrioa. J<:n el quinto niio los 

expedienteo instaurados fueron 1 317, dando 2 444 599 Hs. a 

106 829 campesinos. Y en el último aílo Cárdenas pod!n informar 

haber dndo 1 799 posesiones para 101 359 ejidatnrios que sumaban 

1 964 770 lfs. Desde el comienzo de au mnndato había sustanciado 

10 651 expedientes, beneficiando n 1 020 594 cnmpcsinos con 

18 352 275 Hs. Lo!l cj 1 dos cxi~ ten tes crnn 15 000 con 2G 324 568 

Hs. y 1 442 895 je fea de familia. nl 

Ln lleforma Agraria cardenista no sólo cambia ln relación políti

ca del campesinado con el Estado, sino que cambia también lo. ub.!, 

cación económica de un importan te sector de campesinos, que oe 

convierten en ejidatarios. Al entrec.arse n loa crunpcsinos tie

rran de riego y zonas con agricultura. de plantación, los ejidn~ 

rios aparecen por primera vez como productores mercantiles y no 

a6lo como reproductores de fuerza de trabajo. El ejido deja de 

ser un puro reducto do la economía de subsiatcncia para trWlB

fonnnrse en un sector comercial. La reforma cardcnistn contem

plaba el reparto de tierras con ln expropiación a los latifundia 

(1). A. C6rdo,.., Op. Cit. p. 105-106. 
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tas; las obras de infraestructura, junto con el sistema f"inanci~ 

ro de crédito cubrían una parte importante de la adquisición de 

insumos agrícolas; el proceso situaba al campesino en relaci6n 

directa, ya no con el latifundista, sino con el Estado.. Además 

el Estado cardenista se convirtió en ó.rbi tro y mediador nnte 

cualquier dificultad que apareciese entre el cnmpcsino cjidnta

rio y el empresario agrícola~ 

La Reforma Agrnrin fue prccisruncntc un impulso para colocar al ~ 

gricultor cOn el capitalismo moderno; es decir, enmarcado en la 

relación de competencia con los productores privados, que conta

ban con recursos y conocían las relaciones de producción y come!:_ 

cialización de los productos ngrícolns. En cstn nueva etapa, el 

movimiento cnmpesino tomn otrn formn, que fue la de depender más 

de sus vínculos con el Entado. Pnralclnmcntc de unn dependencia 

política la relación oc desliza hacia una dcpcndcncin económica, 

donde el Estado, aparte de impulsar la reforma agraria, controla 

n sua protagonistas mediante la habilitación de recurnoa. De 

esa manera el Estado se fortifico, colocandocc muy por encima de 

la clase campesina. Sin embargo, desde inicios del siguiente se 

xenio, el proceso de Reforma Agraria cnmbio de giro. A partir 

del aocenno nl poder del presidente Avila Crunacho se modifica la 

política agraria del paía. Ente cambio,nnuncindo ya desde antes 

durante los últimos nños de la administración de Lázaro Cárdenas 

se refleja también en la política de las organizaciones campesi

nas durante las décadas siguientes. 
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1.4. EL POSTCARDENISMO 

El gobierno de Avila Canmcho, n diferencia del anterior, conside

raba necesario consolidar alianzas y congelar la obra de Cárdenas 

por lo que no era posible seguir distribuyendo tierras al mismo 

ritmo que antes. En la segunda mitad del gobierno de Avila Cama

cho, una vez resueltos los principales problemas de la transición 

entre Cárdenas y el nuevo Presidente, se puso mayor empeño en co

laborar en las obras de infraestructura, de acuerdo al modelo de 

que la Revolución Mexicana estaba en marcha, para lo cual sólo 

faltaban hacer los ajustes necesarios. 

Avila Camacho tuvo una política favorable para el desarrollo de 

la propiedad privada, creyendo que era necesario apoyarse en ella 

para desarrollar a la producción agrícola.. Pnrn lograrlo, debt"-

rían de tomarse las medidas necesarias para incorporar n loe ant.!_ 

guos dueños de lns tierras afectadas con Cárdenas al proceso. 

Tal fue el decreto del 25 de enero de 1941, en que se estipulaban 

las modalidades para la reparación de las afecciones i 1 íci tas. 

Por ejemplo, si algunas pequeñas propiedades habían sido indcbid!! 

mente frnccionadas, el F.ntado ofrecía a su dueño una superficie 

equivalente dentro de los perímetros irrigados, que equiparaban 

con su ticrrn afectada. No así para los ejidos, los cuales se 

vcínn obligados a devolver las ticrrns tomadas de las pequeñas 

propiedades innfcctables. De tal forma, se vcín favorecida la ex 

plotación capi tnlista en las zonas de riego. Para Avila Cnmncho, 

la explotación capi talistn volvía solvente y rentable n la ugri-

cultura. 

Sin embargo, los problemas del reparto agrario no estaban de nin

guna mancrn resueltos, y el primer Congreso Nacional Revoluciona

rio de ílcrccho Agrario, que tuvo lugar en 1945, denunció la fult.u 

de atención a las solicitudes y demandas de los campesinos, y nl 

creciente rezago de los trámites ngrnrios en lus depcm.lencins ofi 
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ciales. 

En el avilacamachismo se entregaron "5 millones y medio de hectá

reas aproximadamente, a 112 000 campesinos. Pero después se ad-

virtió una baja vertiginosa, puesto que en 1945 y 1946, solamente 

recibieron tierra. 25 000 campesinos. Al minmo tiempo las cxpro

piacioncn de -latifundios cesaban casi por completo. Ademas mu-

chos latifundios iban reconsti tuyendosc so pretexto de practicar 

la ganaderi n. "1 

Con este fin Avila Camacho estimó ncccsaI"io establecer la inalie

nabilidad de la tierra en un l{mi te de 300 hcctnreas en las mejo

res tierras y de 50 000 cm las peores. 

Con Miguel Alcrmín Vclasco (1946-1952) la cont.rnrcformn agrnrio. e~ 

bra un mayor nugc, fnvorccicndo nl sistema n,crícola cnpilolista y 

dceplnzando al desarrollo ejidnl establecido en Cárdenas. La vía 

campesina cardcnista fue limitada legal y formnlmentc por Alcmiin, 

en el artículo 27 consti tucionnl en su fracción X, que dlsponín 

una distriboción mínima de 10 hcctarcns humcdas o irrigndas, o su 

equivalente en tierras secas. Esta disposición podfn opcnns apl!_ 

cnrse, debido a la cantidnd de ticrrnn inolicnablea que impedían 

su diotribución. 

En ln fracción XV se establecía las condiciones d11 cxialcncia de 

la pequeña propiedad privada favoreciendo el dcrmrrollo de la a

gricullu.ra cnpi tnlista y mercantil: 

Se considera pequeña propiedad l n que no exceda de cien -

hectáreas de riego o humedad de primera o nur. cquivnlcn-

tcs en otras clases de tierra en cxplotnción ••• 

(1) .. te. Culelun., Op., Cit., pág. 114. 
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La modificnci6n total de este po.rágrafo permitía la continuidnd· -

en la existencia, -que con Cárdenas se intcrrumpió- 1 del latifun

dio. Si seguimos con detenimiento el parágrafo XV notaremos que 

la equivalencia de tales 100 hectáreas obliga a duplicar y en la 

•ayoría de las veces triplicar minimamcntc ln cantidad de tierras 

inalienables que por mandato constl tucionnl se concedía como pcqu_i: 

ña propiedad n loa capitalistas privados. Con superficies de 100 

Hs. irrigadas o de 300 de cultivan comcrcinlcs, se estaba ya le

joa de la pequeña propiedad .familiar de 'función social' : y sobre 

todo muy lejos de las pocas hectáreas de que disfrutaban los cji

datarioo. 

Por otra parte, la modif'icación al parágrafo XIV del artículo 27 

rcstablcc{n el juicio de amparo: "Los dueños o poseedores de prc

dioo agrícolnn o ganadcros 1 en explotación, o a los que se haya 

expedido, o en la futuro ne cxpidn, ccrtificndo de inafcctabili-

dad, podrán promover el juicio de amparo contra la privación o a

fectación agraria legales de sus tierras o aguan." 

Con el restablecimiento del juicio de ampnro,la inafcctabilidad 

de In tierra se hacía un hecho, lo cual permitía la resurrecci6n

del latifundio con un nuevo auge. "En ente periodo lea fueron en 

tregados a los pequci'los propietarios 11 957 certificados de lna

fectabilidad, relativos a más de un millón de hectiírcns. Simultá 

nenmente, 336 certificaciones en que oe daba fe de propiedades 

que se dedicaban únicamente a la ganadería pennitieron poner 

3 449 000 hectáreas al abrigo de toda incautación. 

En total, más de cuatro millones y medio de hcctárcan quedaron 

así garantizadas contra cualquier reforma. Durante todo ese t.iem 

po recibieron 3 000 000 de hcctárcnn 56 108 cnmpcainon de loo cJ! 

doe, y resultaba que 336 propietnrios tenían más cllon solos que 

56 108 ejidatarioe juntos. 11 1 

(1), M, Gutel•an., Op. Cit., p. 117 
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Con el establecimiento en la Constitución del artículo 27, modi.f!, 

cado en fnvor de la propiedad privada agrícola, se permitía lega! 

mente en México la creación y ampliación del latifundio; la entr~ 

da al país de los capitales extranjeros, principalmente el capi

tal norteamericano: la producción comercial, no sólo algodonera 

en el norte del país, sino también de aquellos productoo como el 

trigo, el café y el henequén, que ibnn ocupando su posición en el 

~ercado comercial; y el acopio de una mano de obra necesaria en 

una industria rural que iba recuperándose, en la medida que In 

contrarcforma alerr,aninta se apoderaba del agro mcxicnno. 

La continuidad y consolidación de ln contrnrcformn emprendida por 

Alemán es llevada a su término con Ruíz Cortincs (1952-19~'lfl), fr.!': 

nando lo más posible el reparto de ticrrno. Sin cmbnrgo, en cate 

sexenio se alcanzaron a repartir aproximndnmente unoa 3.5 millo-

nea de hectárea.a a 57 mil campcninos, lo que correspondía a 61.4 

hectáreas para coda campesino; poco en comparación con las 18.J 

millones de hectáreas repartidas por Cárdenas a un mil lon 20 mil 

campcsinoo. 

Por último, Ruh: Cortines concedió "160 mil certificaciones de -

inafectabilidad agraria a pequeñas propiedades o a explotaciones 

dedicadau a la ganadería.. Eso eignif'icnba impedir que ae confis

caran 5 300 000 hectáreas, o sea mucho más que Jas ouperriciea 

distribuidas a los ejidatarios que ped!nn tierras. 112 

Por otra parte, el debilitamiento progresivo del movimiento crunp~ 

sino y su poca cfcctivictnd como gruµo de presión durante la d6cn

da de los 40, fue la cnusn de una cre.cir.nte inconformidad entre 

muchos grupos agraristas. Algunon de cllon se movilizaron en 

1949 para Cundnr la Unión General dP. Obreros y Campculnos de Méx.!. 

co (UGOCM), que se vinculó al recién Partido Popular de Lombardo 

Toledano, y que contó en el principio con cerca de 300 000 miem

bros, de los cualea el 70 % eran campesinos. Eeta ccntrnl llegó 

(2). N. Gutehan., Op. Cit., p. 119 
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a ser más fuerte en los estados de Vcracruz, Sonora y la Comarca 

Lagunera. Pero poco a poco fue perdiendo contingentes, debido a 

las actividades de los grupos rivales, -como la CNC y la CTM-, al 

grado que para 1956 ya solamente quedaba una pequeña fracción, 

aunque muy militante, principalmente en el norte del país. 

Al comenzar el periodo presidencial de Ruíz Cortincs, se ngrava-

ron los problemas agrarios en varias partes del país. En este 

contexto, algunos de los más espectaculares movimientos cnmpesi-

nos que tuvieron lugar en 1957 y 1958., fueron las invasiones org~ 

nhmdas por ln UGOCM, de las tierran de la compafiín Ganadera de 

Cananea (Cananea Catle Company), en el estado de Sonora. 

11En mar:r.o de 1957, la UGOCM, organizó una grun convención en los 

Mochis, Sinnloa, en la que fue nprobada por aclamación, un acuer

do según el cual ln organización tomaría medidas drásticas en ªP!'.! 

yo de lns demündns crunpesinas, si las promesns del gobierno no 

eran cumplidos. Como pasó el año sin que se diera solución a los 

problemas campesinos, sobre todo en los estados del noroeste en 

que hnbían surnido muchos nuevos lntifundios en los distritos de 

riego, ln UGOCM comenzó o organizar invasiones pacíficos de csLos 

latifundios en Sonora, Sinalon y Baja California, a partir de fe

brero de 1958, bajo la dirección de Jacinto López. Miles de cam

pesinos en diferentes regiones simultáneamente. o un grupo trns 

otro. ocupaban slmbál icnmentc muchos lntifundion. I~os cnmpcsinos 

contnban, parn ese entonces, con el npoyo de nindicutoo y ohrt?"--

ros.. No obstnntc, las invaaioncs habían recibido una publicidad 

nacional y el apoyo de muchas partes. El gobierno tomó ln dcci-

sión de cxproµlar el latifundio de Cnnanea a f"ines de 1958. 111 

En esas fechos, el descontento en el campo aumenlulm sin ccnnr y 

nmcnazabn con volver a plnntcnr el problema de ln cslabílidad po-

(l) Reyes Osorio, Sergio., tslruttura Agr.tria y Desarrollo AqrítDla en Mhico~, 
Ple.tito, r.c.c., 1914., p. 604~606. 
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lítica y social del país. Los gobiernos siguientes se vieron o

bligados a poner en marcha la poli ti ca de distribución de tierras 

para detener esporádicamente las constuntcs invasiones de tierra 

que seguían sucediendo con más intensidad en los gobiernos de Ale 

mán y Ruiz Cortincs. 

Con Lópcz Mateas (1958-1964) y Díaz Ordaz (1964-1970) lo política 

agrarin senuida hasta 1958 dió un nuevo giro: se repartieron tie

rras de mala calidad, y muchas sólo en el edicto. 

Con Lópcz Moteas dejó de prevalecer la autorización de inafcct.ab.!_ 

lidad, y a partir de 1960 las concesiones hechas con nntcrioridnd 

dejaron de renovarse, lo que ocacionnba que crnndes extensiones 

de tierra quedaran apt.ns pnra dist.ribuiroc. t.ópf!z Mntcos considc 

raba que la distribución debería hnccr~c dentro del marco del sis 

tema ejidnl, lo que fnvorecin n un campesinado que presionaba no

bre lo tierra a un gobierno que no podía yn seguir otorgando con

cesiones a ln 'pequeña propiedad capital isla 1 • 

Con Dínz Ordaz fueron declnradas tierrm; nacionnlcs más de 9 mi-

lloncs de hectáreas. 11 De 1958 a 1964, 245 800 cjidatnrios rcci-

bieron más de 16 millones de hcct.ñrcas; de U1G4 n 1969, Oí;iz Or-

daz mandó nsí mismo distribuir más de 16 mi tloncs de hcctñrcnn n 

301 000 cjidntnrios. 111 Al final del p,obicrno de Oínz Ordn1. ln 

tónica del reparto agrario debía comlucir n una nproximnción de 

los 20 millones de hectáreas o más. J.a comparación ca inlcrc~mn

te debido n que de 1934-l~MO existió un reparto cquivnlcnlc. l.o 

intcrcaante esta en conceder ln cnl idad de la t.icrrn y nu produc-

tividad. 

En cstoa periodos los movimientos de masas crean más confl lelos, 

la organización campesina se refuerza y Jos brotes de dcnconlcnt.o 

aparecen de nuevo en los lugares donde se les había dndo origen: 

(1). "· Gutel.an., Op. Cit., p. in. 
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en el Norte y Sur de la República. 

La secuencia del movimiento campesino no deja duda de la inconfor 

midad del campesinado nacional y de la inoperabilidad de la Refor 

"" Agraria. 

Oe 1958 en adelante ( 1970) el movimiento se registra en los csto

doa de Sonora, Chihuahua, Baja Calif'ornia, Nayarit, Sinaloa, Mor~ 

los. El problema sigue siendo el mismo: reparto de tierras, res

titución de las mismas y ejecución de resoluciones presidenciales 

que sólo fueron concedidas cncl papel. 

En el Estado de Guerrero, foco insurrcccional campesino, la guc-

rrilla ae radicaliza y sus n.ccioncs se prolongan hasta principios 

de los años setenta. En el mismo estado, pero en una zona dife

rente, en Atoyac, se desarrolla desde 1967 un proceso de orgo.nizn

ción político-militar que deriva en la organización del Pnrtido 

de los Pobres, encabezado por Lucio Cabañas. Guerrilla que durn 

hasta 1974, cuando ln acción del Estado establece la acción mili

tar en persecución del líder hasta lograrlo. No obstante, el mo

vimiento campeaino en ese y otro lugar no interrumpe su desarro

llo. Su continuidad es pcrm:mcntc mientras aus peticiones y dc

aeos de vivir una vida más que de subsistencia sean satis:fcchns. 
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2.1. DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO MEXICANO 

El desarrollo económico contemporáneo del Estado Mexicano ha ten!, 

do dos momentos: un periodo de crecimiento agrícola, concebido en 

los años de 1940-1955 que corresponde a la época de inversi6n en 

irrigación y n la apertura de tierrns. En este periodo la ngri

cultura creció al 7.4 % mientrno que las mnnufacturns lo hicieron 

al 6.9 %; la electricidad y el petróleo al 7 % y nl 6 % respecti

vamente. 

El segundo periodo de 1955-1967 las manufacturas aceleraron su t~ 

aa de crecimiento al 8.1 %¡ ln electricidad y el petróleo a un 

promedio anual del 9 .. 5 % y 7.0 X rcspcctivnmcntc. En este lnpao 

la agricultura disminuyó nu crecimiento al 3.2 % anual. En la 

primera fnsc la capncidad de importnción industrial ne ncclcró, 

debido, principalmente, al numcnlo de lns cxport.ncioncn de meren~ 

cías (produclon agrícollm) ¡ en ln ocgunda fnsc disminuyó el aumc.!:! 

to de lns exportaciones y la capacidad para importar ae vinculó 

al auge del turismo y el cndcudnmient.o externo; al miamo tiempo, 

el sistema productivo se orientó más al interior, nmplinndocc una 

infraestructura industrial y sust:i luyendo importacionen. 

SECTORES 

Aarooecuario 
Mineria 
Petróleo 
ManuFacturas 
Construcción 
[nergia Eléctrica 
Servicios 

1 o 1 ~ l 

CUADRO NIJM~:Ro I 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 
(Pareen tajes) 

193ú 1953 

71.) 70.6 
6.1 7.9 
3.0 2.9 

16.4 2: .2 
2.5 3. 7 

~-
1.0 1.0 

43.4 ltB.':> 

100.0 ·1 100.0 
--

1%7 

15.9 
1.5 
3.7 
76.5--

3.9 
1.1 

~~ 
too.o 

FUENtt: Pto y series básicas, dcparta•tnlo de tstudios econo•1cos., llanto de ME•i 

co, S. A. loaado de ltopoldo Salís, ~-K~~ll~~~-[c~~ª.!!..:.!!_M:~~~~~' siql~ 
XXI, 1973, p. 220. 
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El sector de las manufacturas se vió favorecidó en él segundo pe

riodo por el desarrollo de la siderurgia y de la fabricación de 

productos metálicos y químicos. 

Los productos siderúrgicos y mctñlicos de 7 .. 7 % en 1950 a 14.0 % 

en 1965, mientras los químicos crecieron de un 8.8 % a 16.6 % en 

los mismos años. También significativo para ente periodo fue el 

giro que tuvo la estructura de la industria, al disminuir lo lm

portnncia de los industrias orientadas a la producción de bienes 

de consumo, pasando del 72.2 % en 1950 nl 54. 7 % en 1965, n las 

de bienes de producción que ee incrementaron del 27 .8 % del total 

de 1950 al 45.3 % en 1965. 

Los cntímulos al crecimiento industrial han sido apoyados por loa 

políticas de osignnción de recursos, impositiva y comercial: 

l. La canalización de rccursoa a empresas industriales. 

La política crediticia se ha oriento.do a canalizar ahorros ex

te1·nos e intcrnon a las actividndcn industriales; los externos 

n trnvéa de nacional f'inanciera y los internos mediante la po

lítica de control selectivo del crédito de la banca privada. 

Esta política de control selectivo de crédito consiste en un 

esfuerzo dirigido a aumentar la proporción de cartero. indus--

trinl y agrícola dentro del financiamiento concedido por l ns 

institucioneo privndus de crédito, sobre todo los bancos de de 

pósito. 

2 .. La creación de una inf'raestructuro. de apoyo al desarrollo in-

dustrial. 

Ln canalización de recursos credi tícios n la industria se ha 

completado con la asignación de inversiones públican n obras -

de infraestructura. La política de inversión pública permitió 

a la industria disponer de combustibles y cncrgín eléctrica ba 

ratos y suficicntr.a para su desarrollo. 
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La política impositiva consiste en la exención de los impuestos -

sobre la renta. Importación, ingresos mercantiles y exportacio

nes que se ofrecen a las industrias; la exención de impuestos a 

la importación, cualquiera que sea su influencia, tiene como obJ.= 

to estimular la inversión. 

La política comercial favorece a ln política de fomento indus---

trial y se maneja a base de modificaciones de los aranceles, pre

cios oficiales de los artículos obj~to de comercio exterior y pe! 

misas previos o licencias de importación. La política comercial 

esta diseñada para propiciar un tipo de desarrollo industrial que 

sustituya importaciones de bienes de consumo final. 
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2.1.1. DESARROLLO INDUSTRIAL 

La década de los años cuarenta es considerada como el periodo in! 

cial del desarrollo industrio! moderno en México. En ese periodo 

se contaba ya con una infraestructura que. si bien había sido ten 

dida en el porfiriato, fue estructurada y modificado. con Calles, 

y posteriormente con Cárdcnan. En loa años treintas el gobierno 

refuerza las bases para el desarrollo: profundizó y amplió ln re

forma agraria, nacionalizó el petróleo y los fcrrocnrrilce, cre6 

un conjwito bastante amplio de cmprcsan esta talco, y organizó ba

jo su control a la clase trabajadora¡ una década después abrió 

las puertas a la inversión extranjera y creó el derecho de inafe~ 

tabilidnd agrícola y ganadera; desarrolló lan comunicncioncs, rc

organiz6 y desarrolló el siatcmn financiero, puao las bases de 

unn ngricul tura rentable u través sobre todo de las obras de irri 

gación e impulsó la producción de energía eléctrica. 

La combinación de es loe elementos cona ti tuyó ln estructura sobre 

la cunl descansaría el crecimiento induatrinl acelerado en los 

ai'ioo cincuentas. 

Rn el cuadro siguiente observamos el crecimiento del ecct.or indllll 

trial y del Producto Interno Bruto. 

CUADRO NUMERO II 

COICEPlD 1940-1954 1955-1961 1962-1970 

l. PIB 5.8 5.0 7.6 
11. ~ector Indu~triJl 6.6 7.4 9.7 

Petrého 6.8 9.J 8.1 
Enerqh Eléctrica 6.7 8.6 15.0 
Manufacturas 5.7 7. 7 9.9 
Canstrucció!l 8.6 5.6 9. 7 
Mineria -O.DI 1.7 2.1 

fUUTC: Baaco de Mh:ico, S. a. Información econó•ica. 
PIB y Gasto, 1960-1977., 1~udo de Rolando Cordera y Adolfo Orive., 
Rh:ico: Industrialización Subordinada, en Desarrollo y Crisis de la 
(conHh hxicana., El 1ritestre Ecan61íco, lo. 39, Mhico, í .C.f., 
1985 p. 15J. 
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En esos años, se impulsó una política pública orientada al fomen

to de la industrialización. El Estado protegió a la industria "'= 
diante una serie de medidas "a) Control de las importaciones 

(1948); b) Ley de fomento de industrias nuevas o necesarias 

(1954) que permite importantes exenciones fiscales; e) Incentivos 

fiscales o la reinvcraión; d)Accptación de la depreciación acele

rada; e) Otorgamiento de créditos por instituciones financieras 

del sector público; f) Producción estatal de insumos estratégicos 

y g) Inversiones .del sector público en obras de infrneatructurn. "l 

La inversión pública y privada se puede constatar en el cuadro al 

guienle: 

CUl\DílO NUMERO IT 1 

1940-1954 1%5-1961 196?-1970 
-

CONCEPTO Coef. Coef. Coef. Coef. Coef. Coef. 
Medio Pro•. "e dio Pro•. Medio Pro•. 

INVERSION TOTAL 14.5 9.9 16.B 5.6 19.2 10.B 

l. Pública 6.2 7.9 5.3 !O.O 7.6 ID.O 

2. Privada B.J 11.5 11.5 J.J 11.5 11.J 

fUEITE: Rolando Cordera, f!éllito, Jndustriali1ación Subordinada, en el triHstr1 
econó•ico llo. 39, li{hico, f .e.E., 1985, P~q. 160. 

El incremento constante de esta inversi6n en el primer luBtro pe!: 

mite orientar nl país el rumbo que la inversión y el desarrollo 

industrial h.a.binn de acguir. Oadoa loa excesos de protección por 

parte de la política pública. y la organización de una clase fuer

temente controlada por el Estado, la inversi6n eHlrunjcra so vuc_! 

ve el centro de la induat.rializ.nción, lo que pennilc un ncclcrndo 

crecimiento en ciertas rnmi:m de la producción -lnn mán rcntnbleB

como las de consumo duradero (uutomóvilcs, nparntoB cléctrlcoa, 

cte.). De hecho, esto marcaría en el pníu un mayor gratlo de de

pendencia económica, que implicaría In necesidad constante de re-

l. Rolando Cordera, flh:ico ••• , tonado de f"rancisco Alcalá ~~9!.!~U~~~!!:: 
dustri a lí uci ón, Mercado de Va lorc!., 1 de agosto 196 7. 
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novación de maquinaria, equipo y materias primas, sin las cuales 

el proceso de induutrialización se frenarla. 

La participación del Estado fue decisiva en el desarrollo económ_!. 

co del país. Cada vez más el Estado ha ido adoptando una posi-

ción determinante, con una serie de políticas favorables para el 

sector industrial. Por una parte creando una infraestructura só

lida, que pcrmi te el dcspce;ue del scc tor, y por otra, una presen

cia decisiva en el proceso de acumulación capitalista. J.a ampli

tud del sector público y el paracatatol fortaleció la base de la 

economía, y permitió la acumulación en el sector privado de un en 

pital ayudado por las empresas del Estado. 

La política comercial, la financiera y ln fiscnl refuerzan el pr~ 

ceGo de desarrollo capitalista. El Estado, a través de su polít!_ 

en monetaria eren una instancia de primer orden, logrando "la rea 

aignnción de fondos prccstables pnra apoyar un mayor gasto de in

versión ••• , {se mejoró) ln asignación de factores productivos, 

{se facilitó) a la industria, el acceso al crédito institucional 

y al uso de créditos externos para fines de desarrollo ••• , (se h! 

zo) posible crear un mercado de capitales, proporcionando los es

tímulos necesarios para ln sustitución de importaciones que favo

recieron el crecimiento industrial. 11 { 1) 

Ln política fiscal, en el marco del proceso industrializndor, se 

ha ceñido a los pnrñmetroo que marcó el crecimiento en México, ~A 

decir, la formación del cnpi t..al. "Así, unn dr. las r;w.oncs que se 

hnn tomado en cuenta para no eravnr por ahora en forma acumulada 

los productos de capital, reside en que desde 1966 las tasan de 

intcrcB en los países industriali7.ados se han elevado significal..!_ 

vamcntc. en tanto que en México han permanecido establea. No con 

vendría, por consiguiente, reducir ln t.asa de rendimiento en Méxi 

co n riesgo de inducir a los inversionistas a movili7.ar capi la les 

(1). Rolando Cordera., Op., Cil., p. Hió. 



- 59 -

al exterior o a que ciertas inversiones financieras extranjeras 

no se llevasen a cabo en México. Así mismo, podría ser que al s~ 

primir el anonimato para fines fiscales se produjera la indesea

ble consecuencia de desalentar la nueva inversión y aún pudiera 

provocarse fuga de cnpi tales hacia otros países donde se mantuvie 

ra el anonimato. 0 (1) 

Por consiguiente, al interior de la actividad industrial se con-

forman dos polos, uno que corresponde al sector dinámico, consid~ 

rada moderno por su acelerado :l"itmo de crecimiento, dedicado fun

druncntalmcnte a la producción de bicnca de consumo duradero y bi~ 

ncs intermedios, con un nivel alto de inversión y grnn participa

ción de capital y tecnología extranjera, y otro tradicional,orie!! 

tndo a la producción de bienes de consumo gcncrnl izado con un ri t 

mo de crecimiento menor -determinado por el crecimiento de lo. de

manda de los grupos de bajos ingresos- , y por consiguiente con 

un bajo nivel de inversiones y de inovncioncs tecnológicas. 

Sienif'icativnmente, nparccc unn ncumulnción de capital generado 

por la pauperiznción de la mano de obra, que limitó ln ampliación 

del mercado interno. Por otro lado, oc requirió un mercado de ex 

pnnsión que permitiese mantener el ritmo de acumulación de capi-

tal. Ello, así como la entrnda de divisas extranjeras, son algu

nos factores que impulsaron el desarrollo industrial de México en 

los años cunrcn ta. 

(1) Rolando Cordera, Op. Cit. p. 167., toaado de Anlonio Orth Mena, Otddrd
ciones a la Revista Aaerican Banker, (xcélsior I~ de aayo de 1968.----·--
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2.1.2. EL DESARROLLO ESTABILIZADOR 
UN PERIODO DE AUGE: 1958-1970 

Por lo que toca a la política del desarrollo estabilizador pode-

moa centrar la atención en cuatro objcti vos: la estabilidad del 

tipo de cambio, la estabilidad de los precios nacionales, el lo-

gro de una tasa de crecimiento del producto nacional entre el 6 y 

7 % nnunl, y el financiamiento del desarrollo voluntario, nacio

nales y del exterior. 

El modelo de dcsnrrollo estabilizador con estas características, 

tenía ante todo la ventaja, respecto a lo que había sucedido en 

años anteriores, de que se proponía combatir la inflación cuyos 

efectos sobre elevación de los costos y los precios habían dete

riorado los salarios reales de los trabajadores y neutralizado 

los efectos de lns devolunciones, en cuanto a la cnpacidad compe

titiva de las empresas nacionnlcs, en el paín y en el exterior. 

Al mismo tiempo se proponía so.atener la tana de crecimiento del 

producto nacional alrededor del doble de ln que ncusnba la tosa 

de crecimiento de la población, 3.3 % en 1960, con objeto de que 

arrojara un margen que incrementara, en promedio, el ingreso real 

pcrcápita y la toso de ahorros no inflncionarioo. La estabilidad 

del tipo de cambio tenía ln ventaja de proporcionar unn base fir

me para lns operaciones comerciales y financieras internacionales. 

"La estrategia (del desarrollo estabilizador) consistió en actuar 

sobre los factores económicos que determinan el ahorro y acoplar 

las medidas de política para apresurar el proceso y reubicar el 

nhorro de donde se genera a donde se utiliza con el f'in de lograr 

una asignación eficiente de los rccursos, 11 (1) esto incluye lo en-

( l) Antonio Orti z ftena; Oesarro~~~~!!.!~~~~!!~_!!éca~_j!_ [~ratc2~-~!:onó 
•Íca en MéJ1ico; el tri•estre econó•ico No. 146, Abri 1-Junio, Mhico, o.r ., 
f.Ll:1970."P. 411. 



- 61 -

pacidad de endeudamiento externo como apoyo para elevar al máximo 

este tipo de inversión. 

De hecho el desarrollo económico de ese momento consistió en el 

aumento sostenido del volumen de la producción por hombre ocupa

do¡ presupone basicnmcnlc un incremento de la dotación de capital 

que haga viable mejorar la productividad y el ingreso renl de la 

fuerza de trabajo y mantener tasas adecuadas de uti l idnd. 

El término ·ahorro implica lo inversión hecha por los empresas, el 

gobierno y la comunidad cmcnando por una serie de tributncioncs 

concedidas por el Estado, por una parte propiciaba la reinversión 

de utilidades y dar incentivos y cxccncioncs. Poro los cmprcun-

rios el no aer gravado su capi lal les pcrmi t.íu unu mayor r,nmmcin 

que el obtenido por los dividendo~ recibido::;. 

En los individuoa el uhorro aumento en lo medido que crece el in

greso personal frente al lento crecimiento de los prccioo y de la 

cstabil idnd cambiaría. "Para captar el volumen de nhorro existe!! 

te y el nuevo por medios insli tucionalcn y poder pontcriormcntc 

trnnsferirlo n lan actividades productivas más convcnicntca era 

necesario que la taoa de interm1 real fuera alrnr:t.ivn. I~n toan 

real de intcres es la rcsul tan te del nivel de la Lmm nominnl, de 

las capcctativas de incremento de los precian y del grnvnmr.n imp_<! 

altivo nobrc el rendimiento de lon valores. No era aconsejable 

elevar la tasa nominal por sus efectos sobre la demanda de fondon 

para inversión. 1.a conrianzn en la entabilidud externa e inlcrnu 

se lograría paulatinamente; pero se podio actuar de unn vez oobrc 

los impucaton. Por ello se decidió eximir n loo rcndimicntou de 

vnlorcs de rcntn fija hasla un cierto límite -inicinlmcnt.c 7 % y 

gravar con to.sus ligeramente prop,rcoivan, haola un 10 %, los ren

dimientos derivados de intereses mfrn altm; nl mínimo. L.oa vulo-

rcs ofrecerían tnmbién la seguridnd de compra n ln par porn rcfo_!: 

znr lo confianza de los ahorrndorcn. -De! ente modo tnmbi{•n ne con 

tribuía n cnptnr nhorro externo, ya que existía 1m marw·n ele int.r. 
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res ntractivo respecto a las condiciones prevalecientes en el mer 

cndo financiero de los E.U.A."(l} 

La captación de recursos dado por el endeudamiento (interno y ex

terno) permitió al gobierno propiciar el ahorro de las empresas y 

de los individuos. La capacidad de endeudamiento de ese entonces 

era bastante grande lo que pcrmi tía un marcen de maniobra. El en 

dcudamiento interno se vinculó al volumen de recursos captado sin 

la neccnidnd de emitir dinero. El externo aportó fondos para el 

finnncinmicnto parcial de inversiones necesarias en riego, carre

teras, energía, :ferrocarriles, industrias, etc. 

La política del dcm1rrollo estabilizador logró elevar la tasa 

real de crecimicnLo y reducir significativamente el coeficiente 

de inflación. Es decir, el nivel de in:flnción ligeramente se mn!! 

tuvo por debajo a unn inf'lación con incremento de los precios. 

CUADRO NUMERO IV 

TASA "rnIA ANUAL DE CR[Cl"IENTO 
CONCEPTO 

1951-1950 1959-1967 

Producto Interno Bruto Ho•inal 13.B 10.4 

A precios de 1960 5.6 6.5 

Población 3.2 J.4 

Producto real por llab. 2.3 3.D 

Precios i1plrcitos en el PIB 7.5 3.6 

FUENTE: lomado de Antonio Ortrz K. Op. Cit. p, 423. 

Otro de los logros alcanzado fue aumentar la participación rclnt! 

va del ahorro global en el producto bruto tanto interno como ex-

terno elevnndocc de 13.5 % en 1950 a 21.9 % en 1967 .. 

Con respecto nl ahorro interno, a partir de 1959, Be eleva paula

tinamente y se destina en proporción creciente a la formación de 

(1) A. Ortir M. Op. Cit. p. 421. 
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capital fijo, dado directamente a través del sistema bancario. La 

proporción marginal de nhorro alcanzó el 0.21 en 1959-1967. Es -

decir que de cada peso adicional de ingreso ne destinan 21 centa

vo~ al ahorro, proporción diferente de aquella existente en 

1955-1958, que fue apenas de 0.06. 

El desarrollo estabilizador permitió al sistema bancario absorber 

una proporción cada vez mayor del ingreso nacional, de t.nl suerte 

que el sec:or público, a través del Banco de México, aprovechó 

este financiamiento, canalizando el 45 % en los sectores sir.uien

tes: 

CUADRO NUMERO V 

--
AGRICllLIURA 

ARO 
GANXornu 

lNDUSlRlA' CONlRCIO 

1950 15.J 5R.5 26.2 

1960 17.0 58.1 14.8 

1967 15.4 61.8 21.U 

t1 Incluye la •ineria. 
íUENH: Antonio Ortiz Mena, Op. Cit., p. 431. 

En cuanto a In agricultura esta dió mucnlrns de dcbi 1 ldad. pero -

todavía cslnba produciendo la mayor parle de Ion produclon báoi-

cos requeridos por el mercado urbano y los vi lnlcs ingresos de d.!, 

visas. Sin embargo ln cxü;.lcncin de problemas se refleja en lo 

siguiente: 

A) Una tasa de desempleo elevada y crcc:icntc. oriP.inndn en el in

cremento de ln productividad agrícola y manufncturcrn 1 en el cre

cimiento demográfico experimentado desde loo cuarentna, ln urbnn!. 

znción masiva y la crccicnt.c participación femenino en lu fuerza 

de trabajo. 

B) En ln presión creciente n favor de In repartición de tfcrrna, 

deb i dn a 1 ca tnncnmi en lo del i np,rcso rural , l u concfm lrnci ón de 1 o 
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tierra en latifundios n expensas de pequeños propietarios y prom~ 

eos incumplidas de reforma agraria. 

Dado la cnrnctcrística que presenta el campo, desprendidas del t,! 

po de tenencia de ln tierra, el financiamiento de éste corrió a 

cargo del Estado por medio de tren bancos (Banco Nacional de Cré

dito Ejidal, Banco Nacional de Crédito Ar.rícola, y llaneo Nacional 

Agropecuario)¡ sin embargo el mayor esfuerzo seguía forlalccicndo 

e incrementando al sector induntrial, que en 1960 tiene el 56.2 % 

de los créditos, y para 1967 aumenta en un 3.6 %. 

El comercio disminuye en 1967 respecto al inicio de la década, el 

sector nerícola y ganadero ne ve disminuido en Lfi % en 1967. 

Estos recursos son canalizados a la industria. lo que pone nl des 

cubierto una cstratceia cntnbi lizadorn favorable al desarrollo en 

pi tnlista nacional .. 

El deanrrol lo estabi 1 izador hizo posible nprovcr.hnr el potencial 

de desarrollo, y conformó paulatinamente una estructura producti

va y financiera acorde con loa requisiton cuantitativos y cualita 

tivos a lnrgo plazo: incrementó la propcnaión marglnal al ahorro, 

de la productividad del trBbajo y del capital, ligcramcnto el sa

lario real ne vió favorecido con la remuneración de los analnria 

doe en el ingreso nacional .. 

De cota ..anera conviene eeñnlnr Ion logran obtcnidon en bnac n -

una serle de propósi toa plantcadoa en la estrategia de desnrrol lo 

estabilizador dada por el entonces secretario de llacicnda,Antonio 

Ortíz Mena: 
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CUADRO NUMERO VI 

CONCEPIO 

l. Crecer ds rapidaaente PIB (•i les de 
aill. de pesos a precios de 1960). 

2. Detener las presiones inflacionarias. 

RESULHOOS 
TASA MEDIA ANUAL 

1950 1956 1967 1951- 1959 
1958 1967 

87.0 134.7 237.B 5.6 6.5 

Indice de precios i•plícitos en el - 1 
PIO (1960-100) -- 7.5 J.6 
Coeficiente de inflación. 

J. Clevar el ahorro voluntario. Propen
sión marginal a ahorrar. 

4. Elevar la inversión Coeficiente de -
inversióo. 

S. Mejorar la productividad 
Del trabajo ••• 
Del capital ••• 

6. Mejorar la participación de los asa
lariados. t de la rnuntración de -
los asdariados en el ingreso nacio
nal disponible ••• 

1. "antener el tipo de e.ubio. Precio 
del peso en dólares (centavos de dO-

1.34+ 0.55t 

' 
1- O. lJ+ O.SS+ 

12. 7% 16.5% 20.9% --

2.4 
0.6 

26.JX JO. 7% 35.2% -

2.6 
1.0 

la.). 12 

+ Proaedio del periodo. 

FUENTE: Ant.onio Ortrz "'"ª• Cl Des.irrollo [stabiliudor. Una DEnda de Estrate
gia Cconó•ica en Khico, C1 tri1estr-e econó•ico., No. 1'46, r .C.L, Méxi~~ 
P• 439. 

Aaí como hubo lonroa en el dcBnrrol lo estnbi l lzndor, enumerados 

por el entonces secretario de Hacienda Ortíz Mcnn, debe enfatiza!: 

se en aquellas fallas producidas por el mismo modelo económico de 

desarrollo. En éste hubo el proposi to de orientarlo mcdinntc lu 

política monetaria, atendiendo n dnr es\.abil idod al tipo de cnm-

bio y a los precios, pero dejando que lan libres fucrzm; del mono 

polio deterrninarnn la composición del producto decidiendo qué y 
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cuanto producir y, por lo t·antO,. déc1di"endo' )a distribución del 

ingreso. 

En consecuencia, el desarrollo estabilizador desatendi6 problemas 

fundamentales como: 

l. El desequilibrio del presupuesto del sector público, debido a 

que era de la política del desarrollo estabilizador no gravar 

progresi vamentc los al tos ingresos. 

Otro aspecto que se dejó de lado fue: 

2. No preocuparse porque la distribución del ingreso y de la ri

queza se efectuaron menos desigualmente; 

3. No tomar medidas para contrarestar la profundización de la de

pendencia económica del exterior, y 

4. No combatir el subempleo y el desempleo. 

Por último: 

5. La preferencia a una política monetaria sobre la fiscal por lo 

que aquella, sin el auxilio de ésta contribuyó a incrementar 

el déficit del sector público, incrementando un desequilibrio 

externo. 
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2.1.3. PO~ITICA ECONOMICA DEL GOBIERNO 

El gobierno de Díaz Ordaz se caracterizó por políticas fiscales 

relativarncnte conscrvadorns, al igual que en relación con la. in-

versi6n privada y extranjera. sacrificio de ingresos mediante in

centivos fiscales y la ausencia de imposición de una tributnci6n 

progresiva que ravoreciera el clima de la inversión. 

La política fiscal actuó en el sentido de aumentar el ahorro y la 

inversión. Esta política, gracias a subsidios, exoneraciones y 

bajas tarifas de bienes y servicios públicos, jugó un papel como 

instrumento para alentar el ahorro y la inversión, se decidió que 

la política fiscnl debía nlentar la reinversión de beneficios y 

alentar las inversiones máu productivas a través de subuidloa y 

exoneraciones. Además la tasa de interca real fue suficient.cmcn-

te alta tanto pnrn alentar el ahorro interno como para ntracr fo!! 

dos extranjeros. Sin embargo lns ta.sns de intereses fueron muy 

elevadas, no a causa de la política monetaria. es decir, al uume!:! 

to de la tasa de intcrcs nominal, sino n la política finca!, a 

trovéa de la exoneración del pago de impuestos sabre el rcndlmien 

to de ciertos valores de renta fija. 

La deuda fiacnl va a ser consideradn como una vín miio fácil y me

nos peligrosa que una devaluación, una fuerte crcnción monetaria, 

ln disminución del gasto público, la reforma fincnl 1 el control 

de cnmbios o cualquier olro mecanismo quf" pudícrn modj ficnr el 

equilibrio de fuerzas sociales y políticns del pnís. 

Con esto podemos formarnos una ideo de los rasgos mfm import.nnt.cs 

de la política económica que carnet.erizaron nl dcsurrol lo estnbi

lizador. Por un lado objetivos de pol ft.ica cconómicn muy prcci-

sas: crecimiento del producto real, f"Rtnbi l idnd de loo precios y 

tipo de cambio fljo. Por otro lado, cicrtoB instrumcnt.oa de poJ! 

ticn económica para nlcnnznr los objet.ivon: nivel del gaAt.o públ.!_ 
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co, control de la cantidad de moneda gracias n reservas oblignto

riars en la Banco Central, endeudamiento externo. 

"El funcionruniento del modelo económico era simple. F.1 Estado no 

era capaz de hacer frente a sus gantos puesto que no quería numc~ 

tar los impuestos o modi:ficar el precio de los bienes y servicios 

públicos. Por lo tanto, necesitaba recurrir al crédito interno 

{en particular por lo vía de las rcnervas obligatorias) y, como 

éste era insuficiente, nl crédito externo. La tosa de crecimien

to de la oferta de moneda era rcl ati vnmcnte cona tan te. Si por 

alguna razón ae creía neccnario aumentar el gnsto público por en

cima de su tendencia, se buscaba al mismo tiempo una reducción 

del crédito al sector privado, de tnl suerte que el gasto total 

no aumentara mucho. Los cambios bruscos de dirección o de inten

cidad de la política monetaria eran poco comunes. La utilización 

de fuentes no 1nOT1etnrias del .financiamiento del dé.ficit público 

permitió frenar el aumento de precios, facilitando un aumento de 

la tasa de interca y del ahorro reaL 11 
( 1) 

(1) Hector Guillen Ro•o., Origenes de la Crisis en "éxico, Infl,¡ción y [ndeuda
•iento Externo (1940-1982)., [d. [ra, 1hico 1984., p. 39. 
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2. l. 4. DESAHROLLO AGRJ COLA 

La estrategia de modernización ogricolo puesta en práctica por 

los gobiernos mexicanos entre 1940-1970 desembocó en un dcsarro-

llo desigual. El incremento de la producción ngrícoln contribuyó 

a financiar la industrialización, permitiendo en las urbes el man 

tenimiento de precian bajos, al milimo tiempo que reducía lan im-

portaciones de cereales y aumentaba la exportación de productos 

primarios. 

Eotc proceao de aumento en la disponibilidad de productos agríco

las comerciales no indujo ninnuna mejoría en la productividad de 

la agrícul tura tradicional, ni en la crcnci ón de un mejor ingreso 

para el conjunto de la población agrícola. De esta manera, difí

cilmente podían mantenerse las necesidades diarian más clcmcntn-

les de los pequeños agricultores cjidatarios y jornnleroa agríco

las; ni éstos podian pnrticipnr en cnlidod de consumidores en el 

mercado nacional de productos anrícolas ni de productos induslri~ 

les, creados en parte con los frutos de la modcrni7.ación agrícola. 

Entre 1942-1964 la producción del agro, n excepción del sector r.~ 

nadcro, aumentó a una tn::m anual del b. l %, mientras que el numen 

to de ln población era en promedio dr.l 3.1 %. 

CUADRO NUMF.llO VI 1 

TASAS ANUALES DE CílECIMIENTO.PODLACION, PRODUCTO NACIONAL NETO 
Y PHODUCTO AGR!COl.A EN MEX!CO 

19~?-1970• 

CONC[PTO 1942-64 1942-45 l945-5b 195&-!>l 1%1-&4 19&5-70 

1.íl 3.U 3.3 J.:J 3.& 
··------· ------- -·--- -- -----·-----
1.4 b.7 5.5 b.b &.9 

·------ ·-- ·-----·- --------

POBLACTON ~ 3.1 

PRODUCTO NAC. Nr to/ &.3 __ _ 

PRODUCTO AGRICOLA 4.& 1.3 5.9 3.4 4.5 7.l 

CULT !VOS 5.1 J.b 1.1 

GANADO J.& O./ 3.9 J.b 

íUíNH: 1947-64, Centro de Inve!itigar:ione" llr¡r-.1ri;-i•,, l ·;\rurturJ Aqr.1ri.1 y íl1•:.,1rro 
llo Aqricola en México, Ciudad d(' "f1ito, 19ill: l'Jli 1

1 /IJ, ~1uhdirec.1 iú11 d1· 
lnvesliqacionrs lconú•ic.1!., Oanco de Mhir.o. 

+ tu,1dto lo•ado del lr.1bajo de Cynthi<1 llcwitl, L.1 Modrrni1.u.i1in d1• Id A1¡1 it.ullur" 
"nic;-in.1, l91t0-t<Hll, IV l'd. Mérirn, Siqlo X>:I, l'IWl, t-• ltHI 
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Al iniciarse la política de fomento a la irrigación de las tie

rras, lo tasa anual de crecimiento de los cultivos, era apenas de 

un 3.6 %. Para la década siguiente, cuando el agro sintió la in

versión oficial en irrigación la producción agrícola creció a una 

tasa promedio anual de 6. 9 %. Este cambio se atribuía al aumento 

de la superficie cultivable junto con el uso de la irrigación. 

Poco después de reducirse los efectos del gasto público -fines de 

los años cincuenta- adoptan los agricul tares comerciales la comb_! 

nación de semillas de alto rendimiento, fertilizantes e inscctici 

das, que cnractcrizarón la tecnificación en marcha.. De 1956-1961 

la producción agrícola desciende a un 2. 5 % .. 

De 196~1970 las cifras muestran un descenso más marcado en el 

crecimiento nacional agrícola, lo que nos indica que este elemen

to tecnológico no era suficiente para mantener el crecimiento 

agrícola en ausencia de una ayuda eficaz a los agricul tares tradi 

cionnles. 

El desarrollo industrial de ese tiempo absorbía la producción a-

grícola casi en su totalidad. La aportación más clara de la agr_! 

cultura comercial de riego a la industrialización del país fue la 

satisfacción de la demanda cfecti va de nrtículos alimenticioa, so 

bre la base de importación mínima de productou agrícolas. Estos 

constituían el 13.9 % de todos las importaciones en 1945; pero 

quedaron reducidos al 8.8 % en 1950 y al 3. 7 % en 1955, y dejaron 

así la mayor porte de los recursos libre para invertir cri maquin~ 

ria extranjera y artículos de transporte. l\dcmñn la difusión de 

tecnología más perfeccionada en los distritos de riego para fines 

de la década provocó una mayor declinación en la cuantía de los 

artículos agrícolas importados. Mientras éstos consti tuínn del 2 

al 5 % del valor total del producto agrícola de México entre 

1940 y 1959, bajaron al .3-0.9 % en 1959-1962. "La creciente pr~ 

ductividnd en maíz y trigo contribuyó indirectamente a aumentar 

las ganancias por la exportación con que financiar el crecimiento 

industrial, satisfaciendo la demanda interna de cereales sin ocu-
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par proporcionalmente grandes extensiones de las tierras cultiva

bles del país, con lo que quedaban más terrenos lib1~es pnra la 

producción de otros artículos agrícolas de exportación. Entre 

1940 y 1960, por ejemplo, la proporción de toda la tieri.·n sembra

da con maíz en México bajó del 65 al 53 %, aunque el conaumo pcr

cápi ta del grano subió más o menos de 75 %. ~ las aupcrficics 

sembradas con trigo y frijol siguiendo así mismo proporcionolmen

te casi iguales en cae periodo de veinte años, mientras el conm1-

mo percápi ta de aquél aumentaba más del 40 %11 1 

La estrategia de crear zonas de riego y dedicar unn buena parte 

de las tierras nuevas al algodón, así como de fomentar la produ--

cción de caña de azúcar, café y henequén, provocó una di npnridnd 

en los ingresos por concepto de exportación en los últimos años 

de los cuarentns y primeros de lm; cincuentas. Lon productos a

grícolas contribuyeron casi con ln mitad de todos los ingresan ca 

merciales del país entre 1950-1960. 

l. Cynthia Hewitt., Op. Cit. p. 102, 
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La otra parte contributiva consistió en la mano de obra. La po

blaci6n econom.ica1111ente activa empleada en la agricultura declinó 

ti.el 70 ~ •n 1940 nl 39 % en 1970¡ aproximadamente 2 millones en

tre ho11bres y mujeres pasaron de explotaciones agrícolas a desem

peñar actividades secundarias o terciarios. Parece que esta mi

gración fue impulsado por el efecto de ln decreciente oportunidad 

de trabajo en el campo por la creciente mccnnización. y por la i!! 

capacidad económica de hacer' más productiva la tierra laborable 

de aquellos sectores agrícolas de subsistencia. 

Si observamos bien el cuadro nntcrior, cnt.rc 1960 y 1970, el pro

ducto nacional neto Riguió subiendo. Sin embargo, en la segunda 

mitad de esta décndn, el producto agrícola pcrcápi ta empezó a de

clinnr, poniendo en pclir,.ro las contribuciones del agro al creci

miento industrial urbano. Las importaciones n~dcolas, relativa

mente pequeñas respecto a todas las importaciones, representaban 

el 5 % del valor total del producto ur,.ricola, que aumentaba rnpi

dnmente; las exportaciones onricolas ne mantenían todavía en un 

44 % del total de exportaciones en 1970, aunque era esta menor 

que en cualquier momento de la década anterior. 

Este era un indicio de una crisis agrarJ.a que ae ahondaba y que -

pronto se manifestaría en los costos rapidnmentc ascendentes de 

las subsistencius y lan importncioncs cada vez mayaren de cerea

les bá5icos. 

Sin duda, la rnoderni7.ación de ln agricultura fue uno de los fact~ 

rea que contribuyeron al desarrollo de la industrialización.. Sin 

embargo, esta modcrni?.nción contribuyó muy poco al desarrollo a

grícola extensivo del campo. Amplios sectores de la población oc 

vieron poco favorecidos, incluso lon pequeños propietarios no se 

bcneficinrón con los efectos de este desarrollo. Lns zonas n 1 ta 

•ente productivas en especial la del norte (Sonora, Tamnulipaa, 

Sinnloa, Baja California) fueron las únicas que alcanzaron sun b~ 

neficios. El aprovcchnmicnto de los recursos disponibles para 
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loe diferentes sectores de tenencia de la tierra, el uso y modo 

de vida por ellos obtenido, la comparación entre las tendencias 

de la ngricul tura de riego y la de temporal; la consideración de 

la distribución regional del desarrollo; la comparación entre la 

remuncratividad de diversoo cultivos obligan a pensar en el cará~ 

ter estrictamente capitalista de la situación agraria del país. 

No es dudoso que ciertos sectores de tenencia de la tierra cstu-

vicsen asociadoa con cultivos cspccíficoa, con clanes de suelos 

también específicos y con regiones geográficas determinadas. Los 

grandes distritos de riego tenían y tienen ln máxima productivi

dad de la tierra y de In mano de obra en la República. Mientras 

que los de centro y sur compiten por nlcanzar un nivel de aubsis

tencia y de intercambio comercial, como los Estndos de Puebla y 

Tlnxcaln. 

El sector de tenencia de ln tierra miis intJmamcntc nsocindo con 

loa distritos de riego y con la producción de cultivan comercia

les remunerativos es el grupo de loa grandes terrnlcnicntcs priv~ 

dos. Además, pocos son los miembros del grupo de los latlfundis

tns que se hallan fuera de los distri los de riego, micntrna que 

quienes trabajan tierras de ricp,o dentro de sector ejidal son una 

minarla privilegiada. En 1960 el ?5 % de todan lus tierras cult.i 

vndaa poae!das por grnndc:>o agricul tares privados crnn de riego, 

en comparación con el 14 % de las tierras cj ida lea. 

11Ln creciente concentración de control sobre el cnpi tnl en el sec 

tor privado desde 1940, combinada con una dialribución muy desi-

e'-Jal de ln t.iPrrn, hA h~('ho inevitable que cctc !;Celar recibiera 

todos los beneficios económicos aportados por ln moderniznclón 

del agro mexicano. Las propiedades mediam:m y grandes multifnmi

linrcs representaban en rcalidnd el BO % del numcnt.o de produ---

cción agrícoln entre 1950 y 1960, micnlrns que lns propicdndcn de 

inf'ra~mhsiatencia perdieron terreno en In décndn y lnn cxplotn-

ciones subfami liares y fami llares reprcncnt.aban nólo el 10 %, máa 

o menos, del aumento de producción. Lu fal t.a de pnrticipnción de 
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la agricultura de temporal en loe programas de modernización pa

trocinados por el gobierno dejó pués, en 1960, al 83 % de todos 

loa agricultores de México en un nivel de subsistencia o inferior 

al de aubsistencia 11 
.. l 

El inicio, entonces, en los años cuarenta, de mejorar la produ--

cción agrícola, así como de ampliarla en el sentido de incorporar 

nuevos productos que fuesen comerciales en su producción,condujo: 

a ampliar la tierra de riego respecto a la de temporal: n tecnif.!_ 

car más al campo, y hacer de ésta la base y opoyo permanente del 

sector industrial. 

1. Cynthia Hewitt. Op. Cit. p.111. 
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2. 2 MOVIMIENTO SOCIAL PREVIO AJ, GOBIERNO DE ECHEVERRIA 

Como antecedentes importantes del gobierno de Echeverría, desta

can el movimiento médico de 1964 y el movimiento estudiantil de 

68. Ambos se desarrollaron en e 1 sexenio de Díaz Ordaz. En ese 

entonces se habían incubado una serie de incorfonnidadcs y dcsa-

justcs como fondo de una política que dcsprotegía a los trabajad~ 

res y beneficiaba a la moderna clase emprcsarinl del postcardcni!! 

mo. 

Anteriormente, en los años cincuentas ,58 y 59,principalmcnte ªP.!! 

rece el movimiento político de los fcrrocnrrileros, que concluye 

las etapas de organización que se inician en 1913. En ese año 

surge el primer antecedente del sindicato único de ln industria. 

ferrocarrilera, a iniciativa de ln confederación de gremion mexi

canos, que estaba integrada por la unión de conductorca, maquini~ 

tas, garroteros y fogoneros. Años después, en 1933, once el Sin

dicato de Trabajadores Ferrocnrrileros de la República Mexicnnn 

(STFRM), que fue reconocido por Abe lardo R. Rodríguez en junio de 

1934. 

Con Cárdenas, la política obrcrn reconoce ponibilidadcn de acción 

que permiten el desarrollo al interior de las orp.anizriciones uin

dicales, pero en los siguientes sexenios estas posibilidades ne 

ven reducidas y con trolndas. 

''La primera consecuencia de la política obrera de cal.o periodo 

fue la disminución del número <le conflicto::; gnnudos por l nR obre

ros. Mientrag en el cnrdcnismo el promedio fue de 54.5 %, con A

vila 'camacho desciende al 51.0 % y en 1950, bajo 1 n presidencia 

de Miguel Alemán, lle~a a lo e i fra de 10. O %. 

Otro hecho importante que ejemplifica la polit.1ca obrera a partir 

de 1940 lo constituye la decreciente tuGa de nindicall?.nción. F.n 

1940 la tasa de sindicaliznción llceó a ser del 11\.5 % con unn 

fuerza de trabajo de 6.1 % millones de trabajadores¡ pnra 19~l0 
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esa tasa descendió al 9.9 %, bajando el nÚJnero de ll8remiados de 

878 rail a 817 ail. En 1960 no se habla alcanzado nun el porcent~ 

je de 19~, ya que repreocntaba solo el 11.5 % de un total de 

l 200 000 tr3bnjadorea: ( 1) 

2. 2.1. MOVIMIENTO FERROCARRILERO 

Una de lnn características por las que ha pasado el movimiento o

brero es la formación de agrupaciones que posteriormente se inte

gran en una organización más grande y más dcsarrol lndn, con ln 

consigna de defender los principios y la integridad de los trnbn

jndorcs. l.a aparición del m<:>vimicnto obrero es unn consccuencin 

del propio desarrollo industrinl. Ese es el cnso de las orgnniz~ 

clones sindicales, centralcn y confcdcraciornH~ que corporntivi

zan,o ln vez. que inntitucionalizan al movimiento obrero nncional.. 

Lns organizaciones, las centrales, lns fcdcrucioncn al igunl que 

las confcdcrncioneg con fuerza pul {tica reconocido, pueden in-

fluir y ns! lo hacen en el desarrollo del movimiento obrero. Ca

da una de ellas pn::in n ser fllinl de la sieuicntc, incorporando 

las normas y procedimientoB de la que ea cabeza. Inchmo ln con

federnción puede ser nfcctndn en su reconocimiento por el Poder 

Ejecutivo, pasando a formar parte de la cntructura política del 

país. Ea el caso de la CTM, de lo CNC y de aquellos que las ori

~inaron, COllO la Casa del Obrero Mundial ( 1912-1916), la CROM 

(1918) y la Federación de Sindicatos Ubreruu del O.f. PorJrmOf¡ ho 

blar de un periodo formativo en que las orcnnizncioncs se consti

tuyen y se dcsnrrollan en t~l momento en e 1 que el movimiento sin

dical aparece como consecuencia de la acumulación de capi tnl. "Lo 

principal de ellas fue la formación de centrales obrcrns no sólo 

al margen de las oficiales sino opuestas o cllaB, cuando los obre 

ros no estaban en condiciones de plnntcnr una real oposición ni 

(1} Citado por Ricardo Poias 11. en, El "º"i•iento "édico tn México 1%4-1%5., 
[d. Era., cuadernos políticos No~~Mhico ;;;;~1977::-;:-Sa:-
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en lo cuantitativo ni en lo cualitativo, es decir, ni en lo orga

nizativo ni en lo ideológico lo cual eq4ivalia a un enfrentamien

to de fuerzas en el que los menos poderosos saldrían derrotados. 11 

(1) 

Ese :fue el caso del movimiento fcrrocnrrilero, que tuvo su origen 

en los primeros gremios como: 

La orden suprema de empleados ferrocarrileros mexicanos establee!, 

da en San Luis Potosí en agosto de 1890 y la unión de fogoneros 

del ferrocarril nacional. 

La asociación de conductores y maquinistas mexicanos. 

J,a creación de los Ferrocarriles Nacionales de México a finales 

del siglo XIX con el gobierno de Dínz. 

En 1913 aparece el primer antecedente del Sindicnt.o Unico de la 

Industrio Ferrocarrilera: lu Confederación de Gremios Mexicnnon. 

En el gobierno de Carranza se decreta la incautación de los FFCC, 

encomendando la ndministroción nl órgano estatal: Ln Dirección 

Genernl de Ferrocarriles Consti tucionalistns. 

Para 1926 (con Calles) la deuda ferrocnrrilern hubía aumentado n 

888 millones de pesos (de 1917 n 1921 ln deuda ferrocarrilera au

mento de 18 .. 5 a 121 millones) por lo que optó ncuptnr que los 

FFCC pasaran a mnnos de una Cía norteamcriconn. Enn cmprenn red~ 

jo personal, gastan de explotación, restablecimiento de unB cmpr~ 

sa administrativa, lo que ocasionó un confllct.o obrcro-pnt.ronnl. 

Entre las agrupaciones ferrocnrrileraa que aparecieron antes de -

la constitución del STFRM, deGtnca la confederación de trunnpor-

tes y comunicaciones, central importante no afiliado n ln CROM. 

En 1932 se constituye el Sindicato de Trabajadores Fcrrocarri le-

ros de la República Mexicana en el tV Congrr.so Fcrrocnrrilcro, 

con 35 mi 1 trabajadores, conformnndosc en: 

(l) Antonio Alonso, El Movi•iento ~err-ocarriltro en Mhico \9!>8-19~9., se1lc1 [d. 
Mhico, [d. [ra.198J:P.~-------------
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A. LEGISLATIVO 

l. Convenciones Generales. 

11. Secciones (Delegaciones y Subdelegaciones) 

B. EJECUTIVO 

l. Comi te General de Vigilancia y Fiscaliza

ción. 

11. Comi tes locales de Vigilancia y Fiscaliza

ción. 

El 23 de junio de 1937 Cárdenas propuso la nncionalización de los 

FFCC, estableciendo además un tipo de organir.ación descentraliza

da del Gobierno Federal con personalidad jurídica distinta (la 

del sindico.ta). Es decir, una ndminiotración obrera. En 1940 

Avila Camacho decretó la desaparición de la administración obre-

ra, convirtiendo n loa Ferrocarriles Nacionales de México en una 

empresa descentralizada. 

La trayectoria del movimiento obrero ferrocarrilero inicia práct_! 

camente sus actividades a partir de 1943, cuando Luis Goméz z. es 

elegido como secretario general del STFRM para 194'1-1946, periodo 

que se prolongó hasta 1948. Valentín Campa fue elegido aecreta-

rio de educación. Para 1947, Luis Goméz z. y Campa fundan la Con 

federación Unicn de Trnbnjadores. Aaí el STFílM lograba su separ!! 

ción de la CTM. En 1948 el STFRM convoca a elecciones donde Je-

aún Dínz de León encabezó la ngrupnción fcrrocarri 1 f"!rR. 

Este primer momento es conflictivo al interior del sindicato debi 

do a la posición poli ti en que lleva Goméz z. y Campa en relación 

con la política de apego al gobierno que 1 levó Jcnús Dínz de 

León. El resultado de la lucho. que emprendió éftte, ln ofensiva 

que emprendieron las centrales oficiales y el slgnificado de la 

reestructuración ferroviaria no dejaron de estar clnron para la 

fracción que luchaba por la independencia de los ferrocarrileros. 
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se ve influenciado y de Cr i ~C,i La situación del movimiento obrero 

do por el comportamiento económico de can década. El periodo de 

1940-1955 se caracterizó por un fuerte crecimiento económico y un 

importante proceso inflncionario (los precios aumentaron n una t~ 

sa promedio anual de 10.6) Esta época se define por la aparición 

de un fuerte desequilibrio exterior (el déficit de la cuenta co-

rricnte de la bnlanza de pagos) y ln realización de dos devalua-

cioncs (1948 y 195'1} respecto nl dólnr que pasó, en la primera d~ 

valuación, de 5.74 a 8.01, considerando como tipo de cnmbio medio 

anual. Y de B.01 a 12.50 por dólar, en la sceundn devaluación. 

Con cstaa circunstancias y con el apoyo incondicional brindado al 

gobierno por las centrales obrcrns ( CTM, I~a CNP -Confederación 

Nacional Proletaria-, y la COCM - Confederación Obrera y Crunpcei

na dr. México), por un lado y por el apoyo ofrecido por los tres 

grandes sindicatos industrin1es -Mineror., FFCC y Petroleros- nl 

gobierno, el movimiento obrero aparecía desequilibrado en su in

terior. 

El movimiento ferrocarrilero inicio en junio de 1958 su actividad 

al no ver favorecida su petición de un incremento al snlnrio por 

el secretario del STFRM, Ortega llernández. En estas circunstnn-

cias, la Gran Comisión, formadn por la Secretaria del Sindicato, 

se avocará a la tarea de insistencia por un aumento de salarios. 

Poco después esta comisión se verá redimida por la decisión de R~ 

berta Amaros (gerente en ese entonces de los FFCC) quien propone 

unn tregua de 60 d{ns para resolver la al tunción. Esta postura 

fue deliiciva para que las GcccloncG cindicalcc del nure~Jtc clnbo

rarnn su 11Plnn del Sureste" cuyon puntea principnlcn ernn los 

siguientes: 

Rechnznr los 200 pesos propuestos por los accrctnrioa 

locales y el plazo de 60 días concedido a ln cmpresn. 

Aprobar el uumento de lon 350 pccoi::; acordndo por ln 

gran cominión por aumento gcncrul de nalarios. 

Deponer en cndn sección al comile ejecutivo local y al 

comite local de vigilancia y fiscalización, por hnber 
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pactado a espaldas de los trabajadores. 

Emplazar al Comitc Ejecutivo General del Sindicato 

para el reconocimiento de los nuevos dirigentes y exi

gir el aumento de 350 pesos a la empresa. 

De no renpondcr al emplazamiento se iniciarán paros de 

dos horna el primer día, aumcntandoce doa más el aegu~ 

do, dos más para el tercero, hasta convertirse en paro 

total de actividades de no llegar a algún acuerdo pre

vio. (l) 

En la práctica este plan comenzó con el desconocimiento del Comi

te Ejecutivo Local de la sección 13, donde Luis Palmn García succ 

dló a Guadalupe Hcrnándcz siendo Demetrio Vallejo el asesor del 

primero. 

El 26 de junio de 1958 queda integrado el Comitc Ejecutivo de la 

Gran Comisión, con Vallejo y Gómcz Godincz.. Al interior del movi 

miento ferrocarrilero se daban dos instancias: el Comitc Ejccut.!_ 

vo de la Gran Comisión y el Comitc Ejecutivo del Sindicato de 

FFCC con Srunucl Ortega llemándcz como secretario. 

"La lucha entrañaba una dualidad de propositos: sus objetivos no 

eran estrictamente económicos; el conflicto aparecía además como 

uno. incipiente lucha de la clnoe obrera. Sua objetivos conaist{

an por un lado, en lograr el aumento de salarios, y por otro en 

conseguir la revocación de los dirigentes que los habían traicio

nado. V aWl a pesar de que todavía no ae planteaba deponer al 

Ejecutivo General, subyacía en el fondo de nu lucha la protcstn 

contra las estructuras sindicales apegadas incondicionalmente a 

la estructura del Estado mismo. Su lucha se planteaba contra 

este institucionalizado control de las organizaciones sindicalcs. 11 

(2) 

(I) Antonio Alonso, Op. Cit., p. 112-113. 
(2) lbid., p. 116. 
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La Golución a esta petición ee dada por el presidente quien prop~ 

so a la Gran Comisión un aumento de 215 pesos. 

Un mes después, el 8 de julio de 1958, el Comite Ejecutivo de loe 

FFCC renunció, asumiendo la dirección los suplentes. El día 14 

se dió a conocer el gabinete que componía al Comi te Ejccuti vo do~ 

de Vallejo queda como secretario general y Roberto Gómcz Godincz 

como presidente del Comitc General de Vigilancia y Fiscalización, 

nombrados por la VI Convención de lo Grnn Comisión. 

Solo hasta este hecho el movimiento ferrocarrilero queda resuelto 

a la mitad de lns peticiones. Lo siguiente era el reconocimiento 

por parte de las autoridades, principalmente de la Sccrct.arin del 

Trabajo, del Comi te Ejecutivo nombrados por ln VI convención. Lo 

que trnerín como consecuencia de no reconocer al Comite Ejecutivo 

encabezado por Salvador Queznda Cortéz que ouple oficinlmcnte a 

Ortega lfcrnández. cuando eRt.c decide nbandonnr ln secretarla gen~ 

rnl. Esta lucha interna consecuentemente facilita los paros por 

los cuales pretendían los vallcj is tas presionar a las nutoridadcs 

ndminiotrativnn de los ferrocarrileros. Esta situación conflicti 

vn obliga n las autoridades del trabajo a el reconocimiento de 

Quezada Cortéz por la intcrvcnsión reprcsi va de judiciales y pal_!. 

cías uniformados en loa locales de lan oeccionce 15, 16, 17 y 18 

que le son entregadas n Quezadn. 

La intervención a esas secciones neudizn mós el conflicto a térmi 

no de hacer un paro general en todas lDG secciones de los fcrrocn 

rrilcs. t.n lucha se había convertido en reconocer a un Comitc 

Ejecutivo no reconocido por las autoridaden y en deponer n Qucza

da como acere t.ario l~eucral de lo::; FFCC. Fl npnyo que prcntan 

los telegrafistas al declararse en huclr,n y el de loo macelron 

vienen n complicar mñs una si tunción que las nutoridndcG no pre-

veían. Este apoyo conducía a la integración del movimiento obre

ro y encausar sus principios que les hablan vedado a lon trabaja

dores. 

Ante esto la intcrvensión presidencial se hi1.o notoria nl emitir 
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lo siguiente, con la finalidad de disminuir la tensión del movi

miento: "La realización de elecciones directas de comi tes cjccut!_ 

vos locales y generales, dentro de un plazo que comenzaría el día 

7 y terminaría el 22 del mes de agosto. 

Estas elecciones serían dirigidas y supervisadas por una comisión 

electoral compuesta de dos personas del comi le ejecutivo general 1 

presidido por Salvador Quczada Cortéz¡ dos personas del comitc 

ejecutivo general, no reconocido, prc1Jidido por Oemctrio Vallejo, 

y por un representante de la Secretaria de Trabajo y Previsión So 

cial."{I) 

Los rcsul tactos de laa elecciones fueron favorables para Val leja 

que había obtenido 59 759 votos de un total de 100 mil sindicali

zados. 

A las autoridades no les quedo más que reconocer a Vallejo como 

Secrelnrio General del Comi te F.jecutivo del 5TFRM. 11 los indus-

triales, empresarios y sectores privados reconocieron no sólo a 

Vallejo como secretario, sino que reconocían su situación ante la 

organización e independencia que el movimiento obrero iba cobran

do. 

La situación política y conflictiva de esa época, la fuerza que 

el propio sindicato cobró condujo al encuentro de ambas fuerzan 

de las cuales la más potente dirimió a aquella organización popu

lar al plantear ln revisión del contrato, consistente en pago del 

16.66 % sobre el aumento de los 215 pesos dados con nntcrioridad. 

Atención médica y medicinas para los familiares de los trnbn,jado

res. 10 % como fomlo Je: ahorro sobre ladas las prestacioncn. 

Construcción de casns hnbi tación a 10 pesos diarios por concepto 

de renta. 

El 28 de marzo de 1959 la ofensiva del Estado Ge pre

sentó en forma general y francamente aniquiladora¡ el 

paro l.olal, efectivamente, no fue más que el pretexto 

(l) Antonio Alonso •• Op., Cit., p. 127. 
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para que las fuerzas oficiales iniciaran una de las -

represiones masivas más fuertes y dramáticas que hn 

padecido la clase obrera en nuestro país; nueve mil 

ferrocarrileros despedidos de su Lrnbajo nin posibil!_ 

dadcs de poder conseguir otro en mucho tiempo y la o

cupación violenta de los locales sindicales por el 

ejército y la policía. ( 2 ) 

Como ejemplo de los años 50, el movimiento ferrocarrilero fue sin 

excepción el movimiento obrero de vanguardia. Su primera tnrcn 

fue rcconoCcr su organización polilicnmentc, ante un Enlndo que 

está inmerso en el mundo de las dcsicioncs capital iotas. La sc-

gunda fue establecer las basen de una orcani?.nción políticn indc-

pendiente ante aquellas ccntrnlcs obreras supcdi tndnn n lan auto

ridades. Y por Último, hacer vnlcr los derechos y obligaclonco 

de los ferrocarrileros en materia de 11bie1H .. sl;1r" y cducnción HO--

cinl. 

(1) Antonio Alonso., Op., Cit., p. 151. 
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2.2.2. MOVIMIENTO MEDICO (1964-1965) 

El conflicto médico cubre un año de lucha: del 26 de noviembre de 

1964 al mes de octubre de 1965. En este lapso el movimiento t.ic

nc cuatro paros de labores. El primero es declarado del 26 de no 

vicmbre al 20 de diciembre de 1964. El segundo del 13 al 24 de 

enero de 1965. El tercero inicia el 20 de abril y concluye el 19 

de mayo. El último, iniciado el 14 de agosto, concluyó el 26 de 

octubre, a rníz de la intervención de la fuerza pública. 

El movimiento estalla entre los médicos residentes e internos del 

hospital 20 de noviembre, a los que se les suspende la compcnsa-

ción equivalente al aguinaldo, que desde años atrás se lcl:i venía 

concediendo. Este hecho motivó las protestas de los médicos ante 

las autoridades, lo que llevó a ln suspensión y el cese de los r~ 

sidcntcs. Ante esta actitud autoritaria, los médicos se van al 

paro de labores. A partir de esta fecha ( 26 de nov. de 1964) se 

inicia la primera fase del movimiento. 

Esta primern fase conduce a los médicon residentes e internos a 

la integración de un oreanismo que represente y leeitimc sus de

mandas. As{ nació la Asociación Méxicann de Médicos Rcoidcntcs e 

Internos, A.C. (AMMRIAC). Esta AMMRIAC plantea la restitución 

en sus puestos de los médicos injustamente cesados¡ la revisión 

legal y cambio en los términos del contrato beca que los médicos 

firman nl inicio de sus funciones; la participación de los rcGi-

dentes en los planes de enseñanza¡ y la resolución de los problc

mna en cada hosoi tal. 

Rata situación se va dando paralelamente, al cambio de poderes de 

la nación. En esta época Dínz Ordaz inicia su periodo institucio 

nnl. En esta circunstancia, y note la falta de conocimiento de 

:ir. nutoridndea por la situación de organización del nuevo gobie!:_ 

no, los médicos logran entrevistarse con el Presidente, siendo nu 
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respuesta la de remitirlos a sus funcionarios correspondientes. 

Sin embargo, la tónica del Estado en el manejo de este conflicto 

fue primero la de exigir la suspensión del paro de labores. En 

segundo lugar, la estrategia del gobierno fue la de desmembrar y 

dividir a la AGocinción por medio de un pngo hcterogenco de sala 

ríos y prestaciones que cada institución dió a sus médicos. De 

esta manera un problema general común él todos los médicoa se vol 

vió en problemas de unos cuantos. 

Como respuesta a la primera condición de las autoridades, los 

médicos deciden levantar el paro y sentarse en la mesa de lns ne 

gocincioncs donrlc sus demandas se ven desfavorecidas. Estn pri

mera ronda de conversaciones daba oportunidad a la~ nutoridades 

para desacreditar a la Asociación de capacidad jur[dicn y mnnejo 

de los nsunton médicos con las insti luciones del Eslndo. Canse-

cucncia de ello fue el desconocimiento de In asociación y lo ne

gativa de olgunns instituciones hospitnlnrins de recibir n la 

nuevo generación de becarios en sus recintos. 

El desconocimiento de la agrupación implica el desconocimiento 

del derecho connti tucional de los trnbnjodorcs a organizarse a 

la vez que impide la validez de la implement.uclón de la político 

laboral en relación con el p,rupo ~obcrnnnlc y los sectorca cmpr.!: 

sarialcs. 

En el segundo poro (12 de enero de 1965} se conjuntan don hechos 

importantes. Uno, ln renuncia ttel Dr. lamacl Casio Villenns n 

continuar en la direcciém del hospital de lluípulco, anlcn de nen 

tar las órdenes en cont.rn de los médicos reBidcnlcs e lnlcrnos. 

"Esta actitud fue seguida de manera individual por loa médicoa -

de los hospitales 20 de noviembre del ISSSTE, del llospitnl Gene

ral del Instituto Nncionnl de Cardiolonín, de Trnumntolor.ia del 

O.F., y ochocientos médicos de ln Secrelnria de Salubridad de 

los hospitales Infantil de México y de Nutrición, lodos ellos en 
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apoyo al movimiento médico. 0 (I) 

El segundo hecho es la formación de la Alianza de Médicos Mexica 

noa AC (AMMAC) como consecuencia de la renuncia masiva de médi-

cas especialistas y de base, que conforma y amplía un movimiento 

de becarios residentes, a la esfera de los médicos titulares. La 

AMMAC llegó a ser mediadora del movimiento, y la organización 

que solicitaba la intervensión presidencial para resolver un pr~ 

blcma de índole nacional. Como resultado de la entrevista con 

el presidente el 20 de enero de 1965, los médicos nbandonaron el 

paro siete días después. Este regreso a sus labores se concretó 

con los decretos presidenciales del 19 y 23 de f'ebrcro de 1965, 

que los favorecía en prestaciones y aumento en las becas. En el 

primero se otorgó una beca de 700 pesos a los alumnoG del último 

año de medicina, además de alimentos, así como un vestuario ade

cuado. 

"En el segundo decreto se confirmaba que el proceso de socializ~ 

ción de ln medicina había originado lnn condiciones por las cun

lcs atravesaban loo médicos residentes e internos. Por tal moti 

vo se les otorgaba vestuario, se efectuaría la revisión y formu

lación de programas de enseñanza y los médicos residentes e in-

ternos y sus familiares diofrutarían de los servician médicos de 

las instituciones donde laboraban. 11 (2) 

I.n segunda fase del movimienLo se inicia en el mes de febrero de 

1965, con una si t.uación diferente y con objetivos también distin 

tos. 

Los decretos presidenciales de febrero habían satisfecho necesi

dades solo y exclusivamente para la Secretaria de Salubridad y 

más tarde para el IMSS, el ISSSTE, el ODF, los FFCC. Los médi

cos residentes e internos de los hospitales privados, deberían 

(1) Citado por Ricardo Pozas H. (n el Oia,bcé1sior 1 18, 19 de eorro de 1%~. 
(2) R. Pozas 11., Op. Cit. p. 66. 
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esperar o presionar para promover la aplicación de los decretos 

presidenciales. 

Los objetivos que inician esta segunda fase del movimiento pueden 

resumirse primeramente en luchar porque se cumplan los acuerdos 

presidenciales de febrero; segundo, a luchar por una contratación 

individual de trabajo, y tercero, a separarse de los sindicatos 

de las dependencias oficiales. 

Este objetivo de luchnr por lograr la autonomía organizativa era 

la consccucncin evolutiva de una organización representativa de 

todos los médicos del país. Este intento de loernr una organiza

ción autónoma e independiente de cualquier otra organización ofi

cial condujo a la intervención de la Federación de Sindicato5 y 

Trabajadores al Servicio del Eslado (FSTSE) .. 

La intromisión de la FSTSE en el conflicto indicaba su negativa a 

la existencia de una organización fucrn del control de los sindi

catos y los órganos institucionales, validando n éotos como úni

cos voceros de los problemas de los médicos.. Junto a cato, la ne 

gativa del Presidente a una contratación individual le imprime un 

sentido diferente al movimiento. 

Ante esta negativa, el tercer paro ne inicia el 19 de abril, como 

medida de presión n las nutoridadco del JMSS, la SSA y el ISSS1'1<: 

para agiliznr los acuerdos preoidr.ncinlcs que no habinn cubierto 

a todos los médicos involucradoo en el movimicnlo. fU tercer pa

ro fue distinto y no lop,ró mm objetivos, en ln medidn que ne fr~ 

ccionaba el grupo debido a que n muchos médlcon se lea hubfn re-

suelto su problema, por lo que ret.ornnron a su lrabnjo el 3 de 

junio .. 

A ou regreso a sus centros de trnbajo, los médicos internos se 

vieron sujetos a malos t:rat.os y a una nrrie de injustlcina como 

consecuencia de su atrevimiento. F.n nlgunon hospi t.nh!B como en 
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el IMSS fueron rechazados, comunicándoles que no se pagarían sal~ 

rios cnídoe 1 fueron cesados o cambiadc1s de hospitales al perso-

nal de base que apoyo a loa internos y residentes. 

Unn vez más la Alianza solicitó una entrevista presidencial lo 

que condujo a W1 notorio aumento de salarios otorgado a los méd l

eos de base por el decreto presidencial del 9 de junio. 

El cuarto paro de labores se realizó por el incumplimiento por el 

regente de la ciudad y el jefe de los ncrvicios médicos de los a

cuerd<>«5 presidenciales. Por su parte la Al ianzn convocó a lo sus 

pensión de labores de los especialistas y médicos de base si para 

el día 23 de ngonto no se habían cumplido sus demandas. Este he

cho obliga a la FSTSE a solicitar a las autoridades la suspensión 

de los pnristna. "El 26 de octubre el cuerpo de grnnndcros dcaa

lojnba n los huelguistas del hospilal 20 de noviembre, el Colonin 

y el Rubcn Leñero, y los puestos vacnntcs eran cubiertos por méd.!_ 

coa militares. Paralelamente se realizó una moviliznción pal ici~ 

ca para vigilar los demás hospitales de la ciudad." ( I l 

As! como el movimiento obrero ferrocarrilero lucha por mejorar su 

situoc16n social y políticn, el movimiento médico de 1964-1965 l~ 

cha por establecer las bases que pcrmi tan n todo médico y emplea

do que entra en esta rama de la medicina, disfrutar do una mejora 

social en la medida en que se inician primero como estudiantes y 

despues como prof"esionistas de la medicina. 

Sin embargo, es notorio que en cndn nivel aocial de t.raUujo apar~ 

ccn obstáculos, sean estos permitidos y generados por lo!i patro-

ncs, lnsti tucioncs o autoridades, que propicinn la inquietud de 

quien ahí trabaja de superar su posición, estableciendo parn ello 

una serie de pnrametros que legitimen su condición de obrero, em

pleado o profcsioninta. 

Este hecho de legitimación implicn parn las auloridndca respecti-

( 1) R. Peias 11., Op. Cit. p. 69. 
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vas un enfrentamiento que al último se vuelve violento como lo 

:fue el moviraiento médico de 1964-1965. 

2.2.3. MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1966 

Otro de los movimientos más fuertes y violentos que se. volcaron 

en la escena política del país ,en el sexenio de Dínz Ordaz, fue 

el movimiento estudiantil de 1966, 

Este movimiento, junto con el de los médicos, fueron los dos may~ 

res en importancia que se efectuaron en la ciudad de México y que 

terminarían, como era la cost.umbrc del gobierno, con la uti lizn

ción de lu represión física por parte del ejército nacional y del 

cuerpo de policía y granaderos (en nqucl momento existente). 

El movimiento estudiantil es un movimiento dintint.o n cualquier 

otra manifentnción popular, por ejemplo, la del movimiento obre

ro. Rccordemon el caso de los ferrocarrileron, al propio movi-

miento médico y n sus ya lnrgon nñoo de lucha del movimiento cam

pesino. Esos movimientos resultado de una cadena de injust.lclon 

y atropellos por parte de las autoridades competentes en ceda re~ 

glón, resaltaban el grado y la frecuencia con que estos oparc-

c!nn. El movimiento obrero luchn por rcivindicocionee cconómicno 

y sociales. por la participación efectiva en materia de elección 

política para decidir por sus líderes. El movimiento médico, por 

la .firmcaa profesional de ejecutar accrt.ndamcnte sus valores aca

démicos en el marco innti tucional del Estado. El movimiento cam

pesino, en su lucha ya añeja por recobrar la tierra que le fue 

arrebatado y prometida en los cauces de una revolución que no co~ 

cluyo para ellos. Sin embargo, el conjunto de catan movimicnt.oo 

eon resultado del desarrollo del npnrato product.J vo por lo que en 

cada etapa del desarrollo de éste se ven ufcct.ndos loo movimien-

tos de acuerdo n lns reglas de juego del mismo npnrato product.t--

vo. 
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El movimento estudiantil, en cambio es un movimiento realizado 

por elementos jóvenes 1 dedicados -en su gran mayoría- de tiempo 

completo al estudio, o a pasar parte de su tiempo en los centros 

de enseñanza media superior y superior. Eso implica que los estu 

, diantes constl tuyan un sector de la clase media económicamente no 

productivo¡ es decir, un sector que está en preparación para in-

corpornrse a la vida productiva del país. Sin embargo no niega 

la existencia de un porcentaje de estudiantes, no considerable, 

que se encuentra inserto en actividades económicas de bienes y 

acrvicios. 

Dif'erentc, también, es la estructura y la organización que lo ca!!! 

pone. El movimiento estudiantil, en la década de los sesenta no 

había aparecido como una organización que se enfrentaba a un pod~ 

roso señor que todo lo sabía y lo remediaba: el Estado. 

El movimiento obrero y campesino en cambio contaba ya con años de 

experiencia comba ti va 1 orgnnizaci ón, sindical ización dependiente 

e independiente, programas, formas de acción propias y perspecti

vas al futuro. 

El movimiento estudiantil con su espontaneidad, es un movimiento 

que refleja la incoherencia y la inaplicnbilidad de una política 

rígida de gobierno; es un movimiento que demuestra el deterioro 

de la participación del Estado en todos los ámbitos nacionales: 

el político, el económico, el educativo, el cultural, el religio-

so, cte. Y es precisamente en el scclor cclucalivo, en el univer

sitario, poli técnico y normal, donde el movimiento ejerce r.u auto 

ridnd. 

"El movimiento de 68 constituye, junto con otras luchas sociales, 

como la del magisterio o la de los médicos, un rnovimienlo que al~ 

en puntos ncurñlgicos del sintcma: se trata de un movimiento de 

clases medias crecientes y en tanto tales enemigas innatas de la 

predeterminación de las opciones políticas o del campo político, 
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usí como enemigas del Estado 'fuerte y autoritario, producto de 

una situación de masas que vió su mayor coherencia en unn época 

ya pasada.n(l) 

El movimiento estudiantil es, en esencia, un movimiento con obje

tivos democráticos. Su exigencia democrática expresa un problema 

central de ln dinámica y Jn rcadecuación de nuestro sistema polí

tico, y de ln organización ::>octal del país. Estn exigencia cons

tituye una demando de los scclorc5 incorporndos al desarrollo, al 

mismo tiempo que ejerce una fuerte crítica al partido único, nl 

sindicalismo, al ejecutivo, al gobierno, y al Estado. Es decir, 

n las formas del quehacer político en México. 

El movimiento estudiantil no exigió un incremento nl salario, o 

cualquier otra demanda económica, sino el respeto de lnr. garnntí

ns individuales y dcmocrát.icns de la población en ecncrnl. l!slnn 

exigencias están planteadas desde el primer pl ieeo de peticiones, 

que fueron modificadas conforme el movimiento va dcsarrollnndose, 

junto al enfrentamiento político-socinl con un Entado represor. 

Del primer pliego de peticiones el punto número doa sontcn{n: 

"Ocsti tución de todos aquel los e lcmcntor. que resul len rcsponnn--

bles de las tropclíns comctidnn contra los cr.ludinnlcs de ln voc~ 

cional 5. 11 Y el punto número 7: 

"El Inmediato dcsnlojo de las er.cuelns de lan tropas federales y 

policías". l.a aparición definitiva del pliego pct.ilorio dcmnnda

bn: 

l. Libertad a los prcoos políl.ico5. 

2. Destitución de lon gcncralC"5 l.uis r.uct.o Rnmírc1. y llnúl Mcndio

lcn (jefe y subjefe de ln policiu rcopcct.ivnmr.nte), nsí como 

también del teniente coronel Armando Frían (jefe del cuerpo de 

granaderos) • 

( 1) Srrgio ler•eño., "éxito: ~e•ºE!~!~-!!~~f!l~~· _! !-~~~.i·l~~~~ -~~l.~~i~~! 1 ~. 
~~, 4ta. ed., Siqlo XXT., México, liJBft, p.iq. ~O. 
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3. Extinción del cuerpo de granaderos, instrumento directo de re

presión y no creación de cuerpos semejantes. 

4. Derogaci6n del artículo 145 y 145 bis del Código Penal Federal 

(dcli to de disolución social) instrumento jurídico de la agre

sión. 

S. Indemnización n las familias de los muertos y a los heridos 

que fueron victimas de la agresión desde el viernes 26 de ju

lio en adelante. 

6. Deslindamiento de responsabilidades de los actos de represión 

y vnndalismo por parte de las nutoridndes a través de policía, 

granaderos y ejército. 

En efecto, de este plicno pcti torio se destaca la exigcnciu de 

lns libertades democráticas, el respeto n la Constitución por Pª!: 

te del gobierno y ln demanda de un diálogo público para resolver 

el conflicto. Además ln oreanización interna del propio movimic~ 

to iba realizando un trabajo informático que pretendía buscar el 

npoyo de ln clase trabajndora, así como del sector de la burocra

cia que se veía nfeclado por la pnrticipnción, de sus hijos en la 

lucha por los libcrtadco democráticas. 

Bajo una mirada más precisa de lo situación, cabe destacar aquc

llnn "causna profundan" del movimiento, que van más allá de la n

eresión y la represión que originaron el movimiento. Estas cau

sas pueden sintetizarse as!: 

"a). Inndccuación del sistema institucional o político pnra 

incorpornr y representar lan exigencias de nuevos secto

res sociales. 

b) .. Deterioro de los relaciones entre la universidad y el 

Estado. 

e). Debili tnmiento del modelo cultural o ideológico dominnn te 

y del Nacionalismo como componente central. 

d). Desplazamiento del Estado hacia una función dircctamr.nlc 

favorable a un sector de clases al Lns como irnngcn percib_!. 
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da con ciertas capas medias sensibilizadas n este respec

to."( l) 

La importancia del movimiento no deriva del hecho de haber sido 

en realidad un desafío serio nl sistema, yn sea en términos econó 

micos, políticos o ideológicos. Su relevancia deriva más bien 

del hecho de que evidenció la nat:uralczn contradictoria del Esta

do Mexicano, lo cual hizo posible la propagación del movimiento. 

Sinteticamente podemos plantear la división que hace Zcrmcño del 

movimiento en cuntro etapas que podrían ser dcnominndm1 1. Inicio 

(del 24 al 30 de julio); 2. Ascenso (del 30 de julio al 27 de a-

gasto); 3. Descenso (del 27 de agosto al lfl de scpliembre), y '1. 

Desintegración violenta. En la primera rlapn, las cmmus inmedia 

tas y evolución del movimiento npnrcccn en forma simple y locali

zada. Al inicio fueron riñan estudiantiles entre escuelas que 

ocanionarón la intervención de l:i sección de pol i"fa -p,rRnndcroi:;;

con el prop6sito de ocupar los planteles escolares de ln prcpriru

toria Ochotcrcna y ln vocacional S. Los estudiantes opusiero·.1 r~ 

slstcncia y la lucha duró ccrcn dr. tres horns con una parLicipa-

ción de 3000 eotudinntcs y 200 r.rnnadcros; la luchn terminó con 

la intervención de los directores de lnn escuelas quienes urregl~ 

ron que las fucrzao policiacas se retiraran. 

Sin embargo el hecho se hnbin consumado: la represión a cstudinn

tcs y la ocupación de lns dos cscuc 1 ns por parte de los grnnndc-

ros. 

En esta primera etapa la n~rcsión y los cnfrentnmicntoe se rcpi-

tieron los díns 26 y 27 de julio, y no fue hasta el día 30 que el 

ejército intervino. Los militnrr.s ocuparon de inmediato cuatro 

escuelas preparatorias de ln UNAM y una del IPN. J\l medio din el 

rector de ln UNJ\M declaró un día de lulo para ln comunidad univur 

(t) S. Zer•eño., Op. Cit., p. SS. 



- 94 -

si taria. En tan sólo una semana la situación se había deteriora

do rapidamcntc. La reacción generalizada de los estudiantes fue 

de solidaridad y comenzó a cobrar -forma uno huelga general de cdu 

cación media y superior. 

La Segunda Etapa. En esta se produce un repliegue del ejército y 

fuerzas policiacas, así como una actitud conciliadora del c,obier

no. El día primero de agosto, el rector de la Universidad cncnb~ 

zó una manilestación estimada en 100 000 personas, para protestar 

por la violación de la autonomía universitaria. El día 14 de a-

gasto las demandas estudiantiles cobraron forma, y las brigadas 

estudiantiles se propagaron por toda la Ciudnd de México. Al día 

siguiente, el Politécnico convocó a una reunión ecncrnl de estu

diantes y ou posición comenzó n radicalizarse. El día 8, los es

tudiantes del Poli técnico declararon que cualquier discusión con 

el gobierno oobr'~ las demandas estudiantiles debería ser sosteni

da publicnmente. El 9 de aEosto, se creó el Consejo Nacional de 

Huelga (CNH) y el día 13 se llevó a cabo una demostración de 150 

mil estudiantes, lu cual terminó, sin problema alguno, en el Zoca 

lo. 

El día 22 de agooto, el Secretario de Gobernación-Luis Echcverría

formuló una invitación a los estudiantes y catedráticos para co-

menzar el diálogo. Dos días después la Goal ición de Profcsoreu 

replicó que el CNH era el único cuerpo que tenía la rcprcsenta--

ción del movimiento. 

El 27 de agosto, tuvo lugar la mayor manifestación del movimiento 

que concluyó r.u concentración en el Zócalo. Se decidió permanecer 

ahí para presionar la resolución de las demandas planteadas y ha!! 

ta que pudiera desarrollarse un debate público el primero de sep

tiembre. El ejército fue llamado nuevo.mente a intervenir para d~ 

salojar el Zócalo, de esta manera concluyó ln actitud 11conci 1 indo 

rn 11 del gobiPrno. 
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La Tercera Elapa. Después del 27 de agosto, el movimiento estu

diantil empezó a perder coherencia y a experimentar divisiones i_!! 

ternas. El día 9 de septiembre, el rector de la Universidad de-

claró que las demandas de loo cstudinnlcs hnbinn sido cscncialmcn 

te satisfechas en el informe presidencial, por lo que hizo un lla 

mado para el retorno n la normalidad. Una fracción del CNlt disin 

tió de él y llama a una demostración silenciosa que reunió a cer

ca de 250 000 pcrsonm;, quienes el din 13 marcharon al Zócalo C"O 

completo orden. Oc manera incspcrndn, el 18 de septiembre la Ciu 

dad Universitaria fue intervenida militarmente por 10 mil solda-

dos y el conflicto fue rcacl.ivndo nuevamente. 

La Cuarta Etapn. Las caraclcríslicm; principnlcG de estn ctnpn 

fueron por el lado del gobierno, una creciente reprcBión, y por 

el lado estudiantil, de confrontación. El día 19, o sen, el si-

guicntc nl de la ocupación de la UNAM por el ejército, el rector 

apeló de nuevo a los estudiantes para una "defensa moral de la 

Universidad". Este acont.ecimienlo produjo un alaquc desde el Con 

greso y el PRI n la posición del rcclor de ln Univcrsidnd, quien 

consccucn temen te rcnunc i ó el dí n 23. Cuando es lo oc supo en l n 

UNAM, la Coalición de Profesores dcclnró que si la Junt.n de Go--

bicrno aceptaba la renunncia del recLor, cnLonccs 7 mil cnlcdrá-

ticos renunciarían con él. En tul virtud, el (Ha ?b fue rcchazn

dn ln renuncia del rector, y el dín. :lo el cjCrci lo abandonó la 

Ciudad Universitaria. Sin cmbnrr.o don dínn despuér. el nobicrno 

triunfó y el movimiento cnludi:ml.i 1 recibió el golpe dt!citdvo: la 

matanza de Tlatclolco drl día 2 de octubre. El día 11 de dici(!ffi-

brc finalizó la huclr.n est.udinnli 1 1 y don tlian dcspuén Re disol-

vió el CNll sin que Be hayan rei;ucl Lo mm demandan. 

Ante la dcsinLcgrnción del CNU y lan brmcn cnt.ucl\ant.ilcH Lolalmcn 

te débiles se propone yn desde el ?1 etc noviembre r.l retorno a 

clases en una asamblea que renul t.ó acn lormfa sin propon~r ot.ra nu 

lidn. Esto significaba la dispersión del movimi(mt.o y In pcrd1dn 

irreversible del carñclcr político que el movimiento había plan--



- 96 -

teado al Estado. Después del 2 de octubre fue limpiado el escen~ 

rio para abrir las puertas a la opinión internacional deportiva 

para realizar loe juegos olímpicos en un clima de paz y tranquil.!_ 

dad. 

Un año después en el informe presidencial de 1969 Gustavo Diaz 

Ordaz aceptaría en los mejores términos la responsabilidd políti

ca, social e histórica de los auccson del movimiento de 1968. 

Hacer un balance de lns pérdidas y detenidos cstundiantilcs con 

precisión significaría contar con una información mayor que na-

turnlmente no apareció en los principales diarios. Sin embargo 

podemos exponer la perdida de vidas masncradas en unas horas del 

2 de octubre. F.l aparAt.o polític:o no Re conmueve en ese momento 

de arrastrar más de 200 vidas en su hnbcr junto con varios centc

narca de hcridon y detenidos. Más tarde estos últimos posarían a 

integrar la lista de desaparecidos.. Actitud propia del gobierno 

que opta por desaparecer los cuerpos una vez vejados. 

Para .resumir con algunas características mencionaré aquellas que 

según Zcrmeño influyeron en el triunfo y derrota del movimiento 

estudiantil de 1968: 

tta). Con una gran coherencia en los elementos integrantes de su 

acción: identidad, oposición, definición pertinente de la -

trama del conflicto. 

b). Con una bajísima capncidnd de conttnuidnd f!n loR t:~rminoR cte 

la acción, de las demandas, de lo organización, etc., en sua 

distintos momentos coyunturales. 

e) Con una elt::V"ndn hctcrogcneidnd de los sectores que nctunn ba

jo la misma identidad. 

d) Con una ideología sumamente difusa, producto de la concurren

cia de tcndcncins."(l) 

(1) lerHño., Op. Cit., p. 45. 
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En los doce meses que siguieron a Tlatelolco, nada particularmen

te relevante sucedió en el panorama político de México. La aten

ción fue enfocada a la cuestión de la candidatura presidencial .. 

Uno de los legados principales del movimiento estudiantil fueron 

las acciones guerrilleras y las prisiones tlel pa{s llenns de los 

partidarios del movimiento. El final del sexenio de Dínz Ordaz 

continuó con la tendencia mostrada en Tlatclol ca. En 1969, Car

los Madraza, quién había sido removido como presidente del PRI en 

1965 por ha~cr intentado una democratización n nivel municipal, 

falleció en un sospechoso accidente de aviación. Desde otro áng~ 

lo, y tal vez como intcrcrunbio por el apoyo obrero que recibió el 

gobierno en el problema cstudinntil de 1960, una nucvn legislación 

laboral entro en vigor a finnles de 1969. Asimismo, fue oprobodn 

una reforma legislatlvn pnrn reducir la cdnd de votación cleclo-

ral, de 21 a 18 años. 

El desgaste político del Estado era evidente, su imagen de opre

sor marcó hnsta el final de los sesentas ln década de lo violen-

cia. Imagen que debería ser limpinda por el sicuienlc presiden-

te. 

El movimiento social rapidnmcnte indicado en este capitulo permi

te enfatizar la participación conslnnte y pleno de loo sectores 

sociales que lo integran. Si bien Cñ una pnrlicipación políticn

mente nceptadn en ln Constitución no lo es pracllcamenle. 

En cada una de lnn etapas que conforman la hioloria del movimien

to social aparece en juego "El Poder Politico 11
, sen el de equili-

brar y ajustar su práctica o simplemente el de pcrmi tir el or.ccoo 

a él a un número mayor d•.~ ~~C".'torf?s socinlcu. t.a distribución y 

su equilibrio es limitado, el acceso n Pl imposible. Cualquier 

práctico que trate de justificar lo contrario es rcdimidn y redu

cida por medios estrictamente violentos n la "lrnnqui 1 ldnd noci-

al 11
• 
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Los sectores sociales participativos en csLc movimiento van gene

rando una experiencia política de lucha. El Estado. más preciso, 

el sector por él protegido se enfrenta a ese movimiento con los 

medios posibles para seguir manteniendo su posición por años sos

tenida. 

La lucha por el poder sigue en pie, siempre abierta y f'ranca por 

los sectores sociales menos favorecidos¡ cubicrtn y obscura por 

los sectores políticos y económicos míio enriquecidos. 
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3.1. POLITICA ECONOMICA 1970-1976 

La situación por la que había pasado el pals en la década de los 

cincuentas llegó a consolidarse en la de los scsentns. Un énfasis 

del desarrollo ar.,rícoln en la primera, y un mayor dcsnrrollo in-

dustrial en la scp,undn, tuvieron como consecuencia unn mayor dis

paridad en el conjunto de la economía nacionnl. Sin cmbarno, el 

crecimiento del PIB hnbía alcanzado un porcentaje que antes no se 

había rcr.istrndo, y un incremento de ln product.ividnd por indivi

duo-trabajo era la consecuencia lór.icn de la política económico 

implcmcn tada en esos años. 

En términoG r,cncralcs, ese dcnarrol lo brncficinba al país, pt?ro 

simul taneamcnLc se estaba profundizando un carftct.cr desigual que 

había nsumido el reparto de los frutos del crccJmicnLo económico 

anterior. Por ello, nl inicio dt•l spxcnio 1970-Hl76, r>c buscó r~ 

oricntnr el desarrollo económico, y el gobierno se propuBo llevar 

a toda la población, de manera mil::; cqultnLiva, lm; frutos de ente 

crecimiento. Tratando de evitar la polari znc ión y los deoequi 11-

brios en el reparto de los rccurr.os obtenidos, se rcqucr{n numcn

tar el empleo y los rendimientos, con unn mttyor cclcridnd que lo 

alcanzada hnntn el inicio de los sctcnln:;. rarn ello crn ncceRn-

ria distribuir el innrcno con cquidnd y nmplior rl mrrcndo inter

no de consumidorcG. Se rcqucrín, tnmbi~n. QU<' p\ cnfuC!r7.o humnno 

fuera mñs fecundo. Paro alcnnznr cnt.c objetivo era nccennrio lo

grar mayores niveles en el bicncr.Lnr, la cducnción y ln técnico. 

Estn tónico vcndrín u ser lo que mñn t.arcl<! se <:onocr.r{n c:omo ln 

cstrntcgin de dcsnrrol lo compartido. Y C'i;to cr:l. m·c<'Rnrio, ndc-

más, porque la concentración del ingr1•no se manifestaba y se cx-

presnba en dos dcscqui l ibrio:; de la C'Volución C'conómicn del puir.: 

un desequilibrio scclorinl y otro r~p,ional. 

F.l primero, consistin en que los scclorou que componen ln nct.lvt

dad económica primaria, como la ugricullura, ln penca, ln silvi--
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cultura y ln minería 1 crecieron a un ri tino igual o inferior que 

nl de la poblaci6n, ln energía eléctrica y el comercio, -en el p~ 

riada de 1953-1967- crecieron n tasas superiores. 

En cuanto a los desequilibrios regionales, ne estaba creando una 

zona agrícola e industrial altamente productiva, que correspondía 

n loa ni velen económicos ca pi lnli stas, donde la organización 1 ab~ 

ral tenía como consecuencia un ni vcl productivo superior. F.n con 

traste, había muchas zonas deprimidas, con una aguda situación de 

miseria, en las que predominan las formas ejidales y minifundis-

tns de explotación. La industria se fue concentrando en los po

los del D.F. y el Estado de México, así como en la región norte 

del país.. Así mismo se consideraron como zonas de pobreza loa es 

tados de Guerrero, Oaxacn y C:hinprm, enlrc olro~. 

l.a si tunción crítica con ln que el presidente inició su gobierno 

fue el marco inicial de su gestión. 

Así, considerando los alcances obtenidos por el modelo económico 

anterior, las limi tnciones impucs tns ol bienestar socinl, y lns 

consecuencias del movimiento popular duramente rcprimi do ( 1968), 

Echcverría se mueve en el campo de las reformas económicas y pol,! 

ticas. A su llegada nl poder, ae publica de manera oficial la 

nueva estrategia que sus ti tuir·á a la anterior, y que conducirá al 

país a una nueva etopn de su desarrollo. 

Los puntos que destacan del programa cconómical son los siguien

tes: 

l. Crecimiento económico con diotribución del ingreso. 

2. Fortalecimiento de las finanzas públicas. 

3. Reorganización de las transacciones internacionales. 

l. C. Gribomont y "-Ri•ez., La Política [conó•ica de luis Echeverria {1971-1976) 
Un Pri•er Ensayo de lnterpre~ciÓ!!•• en el lri;es.tre [conó•ico (4), No 176, 
"éxico, oct-dic., 1917., p. 783. 
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4. Modernización del sector agrícola. 

5. Racionalizaci6n del desarrollo industrial. 

Este nuevo enfoque del Estado no aparece por azar en este momento 

preciso. Frente a la crisis le resulta necesario cambiar ciertos 

elementos de su política, incluyendo las reformas que le permitan 

adaptarse a un nuevo contexto, mantener su posición y seguir dir.!_ 

giendo el proceso de acumulación en función de sus intereses. 

El período de 1971-1976 se caracterizó por una modc-rnización en 

el crccimien to económico, y por un i ne remen to novedoso del proce

so inflacionario. Para cstudinr tal efecto podemos establecer de 

mnncra sucinta el esquema económico en el que trnnnc11rre el per[~ 

do de gobierno de Luis Echcvcrría Alvarc7., para clcnpuéG ampl ior 

un poco m:ís el proceso y contenido de ln política '~conómi ca en 

es te período. 

1.- En 1971, la política implementada tendían aminornr loa 

déficits del sector público. La político restriccionista 

que se instrumentó en cslc nño pnru tal efecto, nl dismi

nuir esos problemas, neudizó otros, como non la disminu

ción del crecimiento de ln economía, el aumento del deucm 

plco y la mayor concentración de la producción y del in

greso. La contracción del gasto público no ofrecía cxpc~ 

tativas de crecimiento de mercado para el ucctor privado. 

En el mismo BcnLic.lu operaban lLl congclnción de lori r~c-ur

sos monetarios y el crédito restrictivo por parte del B~ 

co de México, lo que ocnnlonó la disminución del dcrmrro

llo de la industria y ln reticencia de los cnpi lnl is tas 

en las decisiones de inversión. 

2.- Parn snlir de la si Luación en la que Be cncontrnba el ré

gimen por lo inadecuación del primer año de gobierno en 

matcrin económica, a mcdindos de 197? y principios de 

1973 se implementa una política expansiva de r.nslo públi

co y libernción de la política crediticia. fo:at.n politicn 

incrementó el empleo, los salarios y lou gnntos de bicncu 
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tar social. Pretendía que el crecimiento económico se 

distribuyera a los grupos que habían sido marginados del 

crecimiento alcanzado. A esta política se le denominó 

"Desarrollo Compartido". 

Loa problemas que se presentaron al inicio de la década 

se agravaron con la política expnnsionista del desarrollo 

compartido. Aumentó el déficit público, el déficit come!: 

cial y el endeudamiento externo, y apareció el fenómeno 

de la inflación, después de 15 años de estabilidad de pr.!: 

cios. A esto importa agregar la poca inversión del scc-

lor privado en proyectos de industrialización. 

Tal oitua.ción plantea ln necesidad de rcstructurar los 

gastos públicos en favor de los sectores productivos y en 

detrimento de los eastos de bicncstnr socinl y del empleo 

que se hnbínn tratndo de privilegiar con ln política de 

expansión. 

3.- La política de restruct.uración y connelamiento del gasto 

público aparece en los últimas años del sexenio 1 agravan

do la situación al extremo de disminuir la demanda de ble 

ncs cnenciales, y marginar los proyectos que se habían 

implementado para combatir el deocmplco. 

lfccha esta esquemntización de la formn en que se sucede la econo

mía, podemos abordar el proceso que siguió la política del dcsa-

rrollo compartido. nombre que adoptó la estrategia económica del 

sexenio. 

En los años de 1970-1976 la tasa media de crecimiento del Produc

to Interno Bruto es de 5.2 %, con un incremento de lo inflación 

que alcanza el promedio anual de 12.8 % pura los nños de 1970 n 

1976. 

Sin embargo, es importante destacar las don depresiones que apar~ 

ccn en el sexenio como resul t.nntcn nl rclucionar el crecimiento 

de la población. La primern se sucede en 1971, orieinnndoae nl 
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inicio de 1969. La segunda aparece en 1975, consolidÁ.ndose en 

1976 (cuadro I). Obsérvese que la poblnclón guardó su crecimien

to durante seis años para descender en el último del sexenio afio 

en que la crisis se agudi.zó. 

AÑO 

1969 

1970 
,_1911 

1971 
1973 
1974 
1975 
197ó 

CUADRO 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (%) A PRECIOS DE 1960 
CRECIMIENTO POBLACIONA~ 

(mil l. de pesos) 

NlV[L 
PJO CR[ClM. 

TASA ANUAL 0[ LA POOL. 

177 400 o.J J.4 -- ---
196 óOO ó.9 J.4 

JOó 800 J.4 J.4 ------
319 100 7.J 3.4 

·--3-,4lo0-- ------- --------------__ 7_.ó ____ 3.4 
37; 000 !>.9 3.4 -
J90 300 4.1 3.J 

-- 396 800--- 1.7 3.0 
·-

fU[Nl(: Cu<idro estructurado t!n base a los infor•es de Heclor Gui 1 lén Ro•o, en 

Origencs de la Crisis en Mhico 191.i0-198?, íd. lra, Mér. 1984, p. 47. 
Y Enrique Padilla Araqón, en México: hacia el creci•ienlo con distri
bución del ingreso, [d. Siglo XXI, Mhico, 1981, p. 14. 

l.a inflación es uno de los fenómenos que más nfccta loa inr.resos 

de los campcainos, obreros, empleados, y profesioniotas de la 

claoe media. De igual manera nfecta n muchos pcqueñon comercia!! 

tes e industriales, y sólo beneficia a lon grandes emprcunrios y 

consorcios monapólicon que <mientan 5U firmn en tcrri t.orio nacio 

nal. 

La inflación afecta de igunl modo al sector público y privndo en 

la obtención de bienes de cnpi lal y mnlerin prima, proporcionan

do un atraso en todos los plnnco de dm1nrrol lo y r,enerondo un mu 

yor desequilibrio en lo dintribución del inr.rcno. 

En términos generales, las cnusas de la inflación pnrn Padilla 

Arnr.ón1son aquellas variables que influyen sobre loa precian. A 

corto plazo son: "el volumen de la invcrr.ión, el nivel de ocupn-

1.fnrique Padilla AraqDn., Op. Cit. p. 18. 



- 105 -

ción y de ingresos, el gasto público y los déficit del presupues

to, la afluencia de dinero del exterior, las importaciones de 

bienes de capital, el atraso del sector agropecuario, la excesi

va intcrnalización comercial 1 los cuellos de botella y otros fac-

tares de menor importancia." 

A esta linea agregaría un elemento que, ocasionado por estos fac

torea, sería a la vez causa que repercute en la inflación: ln de

valuación del peso ante el dólar, que por largo tiempo se mantuvo 

con una paridad de 12.49, y que en agosto de 1976 se derrumba in

crementando para el siguiente año la tasa de inflación. Además 

como factores que agravan el fenómeno reconozcamos ln cspecula--

ción y el intermcdiorismo, que vuelven al aparato comercial dis-

tributivo oumamcntc oneroso. Incluso debe agregarse, a esta ya 

prolongada lista, la inadecuada política fiscal que se cntableció 

para esos años. 

Para 1971 ln inflación se encuentra en 4.5. Para 1973 llega u 

12.4, para duplicarse en 1974 al 24.0 %. Sin embargo, el incre

mento de los precian en ese año con respecto al siguiente aparece 

ligeramente estable, para mantenerse en 1976 a una tasa de creci

miento del 22.2 %. El proceso inflacionario se acentúa de 1974 a 

1976, con un incremento en su tasa anual de 18.B %. 

Al considerar brevemente la inflación de aquellos años con lu ac

tual, resulta irrisoria. Sin embargo es significativo considerar 

el proceso inflacionario, como una característica permanente en 

la economía nacional. 

AÑO 

1971 
1971 
1973 
1974 

--~----

~------ -1976 

CUhDRO II 
INDICE DE PRECIOS DEL PIB 

(1960=100) 

NIVEL VARIACJON ANUAL EN 
i 

147.5 4.5 
155. 7 5.6 
175.0 12.4 ----.. --
217.0 24.0 
253.2 16.6 ------
309.2 22.2 

íUENTE: Medio siglo de (stadisticas Seleccionadas, en Cincuenta 
Años de Banca Central. í .C.E., Banca de Méxica 1 1976, 
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inicio de 1969. La segunda aparece en 1975, consolidándose en 

1976 (cuadro I). Obsérvese que 1 a población guardó su crecimien

to durante seis años para descender en el último del sexenio af\o 

en que la crisis se agudizó. 

AÑO 

1969 

CUADRO 

PRODUCTO INTERNO BRUTO {%) A PRECIOS DE 1960 
CRECIMIENTO POBLAC!ONAL 

{mill. de pesos) 

NIVH 
rrn 

TASA ANUAL 
CRCCIM. 

OC LA POOL. 

177 'ºº 6.3 J.4 
1---=-----tt---~19~6°-60~0-·-- --b.9 J.1, 1970 - 1971 306 ROO J.4 J.4 

1972 -----319 100-- ----i~¡----- 3.4 
---~~----it---3-!it.loO-- -·--¡-_-6 ___ . -·---~-----

1973 
1974 
1975 

37; ººº ;.9 J.4 
-~=~-----;.---~--------- -------o-'-~------j 

390 300 4.1 J.J 
1976 3%800 1.7 -----J.0-

FUENTE: Cuadro estructurado en base a los iníor•es de lleclor Guillén Ro•o. rn 
Oriqenes de la Crisif, en México 1940-1982, fd. {ra, Mh. 1984, p. '97. 
Y (nrique Padilla Jl.r.1gón, en México: hacia el creti•iento con distri
bución del ingreso, (d. Siglo XXI, México, 1981, p. 14. 

J.a inflación es uno de los fenómenos que mñn afecta lon inr.,resos 

de los campesinos, obreros, empleados, y profenioninlnn de lo 

clase media. De igual manera nfecta n muchos pcqucñon comercia:? 

tes e industriales, y sólo beneficia n lon grnndcr; emprcanrion y 

consorcios monopólico5 que nsf ,-.ntnn su fi rmn en tcrri torio nocla 

nal. 

J,a inflación afecta de ieunl modo nl sector p\'.1bl ice y privmlo en 

la obtención de bienes de capital y mnlerin primn, proporcionan

do un atraso en todos los plnn~n ñc denarrollo y gencrnndo un ma 

yor desequilibrio en lo dintribución del inp,rr.Ro. 

En términos generales, las causns de la inflación para Padilla 

Arngón1son aquellos variables que influyen sobre Ion precios. A 

corto plazo son: ''el volumen de lo invcrGión, el nivel de ocupa-

1.fnrique Padilla Aragón., Op. Cit. p. 18. 
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Periodo Inflacionario 
11.5 i 

... ., 
N 

De la política económicn diseñada en el gobierno de Echeverría, 

destaca la acción del Estndo en materia de pal { llcn 'fiscal.. Con 

ésta se buscaba unn pnrlicipnción más amplia del sector social en 

los bcneficioa del dcsnrrol lo industrial. 

A finales de 1971 se da a conocer la nueva l.cy dr. Jnp,rcsoo y Ep;r~ 

sos que regirla para 1972. En esa Ley se disponía ln nmpl lución 

de la captación de recursos por parte del EBlado. nl tiempo en 

que se favorecín la npcrlurn del gnolo púhl ico. Sin embnrp,o, en 

lo fundamentnl, cota ley mantuvo la idcn de no perjudicar n ln i~1 

versión privada. "Las reforman implcmcntndna por cnln ley conti

nuaron gravando los ingresos de las personas rr o t cnn. sin r.rnvnr 

las utilidades de lm; emprcsns por lcmor nfcctor sun nctlvidu.deB 

productivns. 111 

(l) A•érico Saldhar, ldrnlogh y Politica drl (stadn "uicano (1910·197h), 
4a. Ed., Siglo XXI, Miiita 1 198S, p. 97, 
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CUADRO III 

DISTR!llUCION TRIBUTARIA PARA 1972 

lKPUESlOS lKPU[SJOS 
O!R[ClOS INDIRECTOS 

19 \ 36 % 

5 % 40 % 

24 % 76 % 

l O l A l 

55 % 

45 % 

100 % 

fU[Nlf: Cuadro citado {lor A•érico Saldivar, Op. Cit., p. 98, to•ado de Antonio 
larsosa, "Una hipótesis de la distribución de la carga fi~cal en México11 , 

en t..presión econó•ica No. t, Univcrsi.d.1d de Ciuad;dajara, Méx., 1976, p. 
29. 

Lon resultados en este año son significativos. 55 X. de los im-

pucstos recayó para los asalariados, micntrns el 5 % como impues

tos directos fueron oportado5 por los capitalistas. Adcmñs lo. 

carga fiscal en impuest:os indirectos fue nportada por los trabnj~ 

doren en un 35 %, poco menor del 40 % de los capi talistos. 

Ln inadecuación de esta poli ti ca fiscal se extendió en los sieul

cntes años. Por ejemplo, en el cuadro siguiente el rendimiento 

de capital se ve favorecido con un 3. 4 en 1976, si lo comparo.mas 

con el '1.4 del renglón de productos de trabajo. 

Incluso el impuesto recaudado de productos del trabajo, en el in

greso de las personns físicas, ha crecido má.s rapidamente de 1971 

n 1976, que lo recaudado por el ingreso global de las empresas 

para los mismos afias. 

CUADRO IV 

ESTRUCTURA SOBRE El. IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

INf,R[SO 0( LAS PERSONAS FISJCAS 1971 ( 1) 1976 (2) (¡\~~~\H!O~ 
Productos del trabajo S97U 7~1R!J -

___ 4_.4 __ 
Rendi•iento drl capita1 1653 5617 3.4 
Ingreso Global de Jas [•presas 8556 33066 J.9 
Otros 671 916 1.4 
l O 1 A L 16858 66046 3.9 

FU[NJ[: Cuenta Pública Federal, 1977. 
rl infor•e de la Scc.retaria de Prograudón y Presupuesto dice texlualaenle: 
110 hpuesto sobre la renta se inc.rcaentó por h adecuación del i•pueslo sobre 
productos del trabajo que grava el ingreso de las personas fisic.ls y el au•enlu 
en las remuneraciones de los c•pleados y lrabajadores. 11 
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No es difícil entender que el Estado ha sido por muchos años el 

promotor del desarrollo económico del país. lejos está que de-

je de serlo. Más aún. Su participación en el manejo económico 

lo ha llevndo a enfrentar la problemática que presenta el dcsorr~ 

llo económico, sin obtener optimnmcnte los rcsul Lado~; esperados. 

Su incapacidad para rcalb:ar unn reforma fiscal profundn y vcrda

dcrament.c modificar el precio de los bient.:s y servicios públicos, 

como manejar la situación fim:mcicra del srctor público condujo n 

que este dcgradaracn los añoo de 1971-1976. En efecto, si se ob

serva el cuadro sieuicnte (cundro V), ne mur.Gt.ra el déficit del 

conjunto del sector público con un promedio del 5.6 % del PIB. 

Para el año 1973, el déficit nlcnm:n ln LnBa d1~ crecimicn\.o dr.l 

G.l % para acelerarse en 1975 y consul idnrne en 1976 con un O.O 'X. 

con respecto al Producto Interno ílruLo. 

En lo que corresponde .al !;celar pnrncst.nt.al, el déficit. esperma

nente en la mcdidn en que se mnnLienc ln política de precian ha-

jos en los bienes y servicio~ que producen. 

El sector poracslatol rr.ngrupn tanto los orgnnismm; dr.:;cm1Lrnlb.n 

dos como las cmprenns m;t.alal('n. El déficit. que alcnm•.n pnra 

1975 es de 4.0, con un promedio ununl en el :;exenlo de 1.!l %. 

CUADHO V 

DEFICIT DEL SECTOH l'UDI.ICO Y SECTOH l'Al<Ar:STATAI, 
{mi 1 lonmJ d1~ pc-:m:1) 

AÑO IHI líll/1'10' 
UlflCll IJl.l 1 llll iíll llll SlCll!ll llll ICll' 

S[CTOR PUB. PAllAI '.ilAIAL Plll 

1 Este t cslá en relación con l.1 deuda conlrc1idJ por .tño respecto d Id drudc1 e1-

terna del Sector Público {cuc1dro VI). 

FU(lll[: Cuadro rcelc1borado con los cuadros res¡ieclo dl 5eclor P1ildi1.o y td '.~edor 

flarJcslJlJI. lnfor•,lCión sobr!! qasto público 1%1l-tr17tt, ~l'P, 1.u.1dro J, 
p.iq. 201-70~. 
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En lo que se refiere a la deuda pública externa, esta aumenta en 

el periodo de 1971-1976 con una tasa de crecimiento anual prome

dio de 29.8 % y con un monto de 4545.8 en 1971 y 19600.2 millones 

de dólares para 1976. 

l~ mayor parte de la deuda se dedicó al sector paraestatal con un 

promedio anual de 85.4 y un 14.6 % para los gastos del Gobierno 

Fcdcrnl. Lo que sieni ficó seguir sosteniendo el déficit, de por 

si permanente del sector paracstatal .. 

F.n este sentido la bnncn norleamcrico.na fue 1n principal acreedo

ra con un control del 70 % de la deuda mexicana, lo que hizo que 

el país fuera más dependiente económicamente del país vecino. 

Por otra parte, no lo fue sólo en este renglón, sino también en 

lo que respecta a lo inversión extranjera directa en México, don

de alcanza el 78.6 % {l) de la inversión total en nuestro pnís. 

(1) Rolando Cordera y Carlos Tcllo., 11 Mhico, la disputa por la nación, perspe~ 
tivas y opcinnes del desarrollo ", 5a. Ed. 
Siglo XXl, México, 1984, p. 35. 
la inversión extranjera en México, para los años que on de 1970-1974, esta 
distribuida de la siguiente unera: 
Estados Unidos con el 78.6, Cana.da el 2.0, Japón 1.2, países europeos el 
16.7 (incluye: Aleunia, España, Francia, \lolanda, Inglaterra, Italia, Sue
cia y Suiza), otros 1.5. Cn el •Ís•o periodo el sector indu!".trial absorbió 
76.1 de la inversión y las unufacturas el 75.5 't, •ientras el sector agrí
cola absorbió el 1.2 '.; para esos años. (véase la co•posición stclorial de 
la inversión utranjtra directa, 1940-1974, que presentan en la obra citada) 



TASA DE CRECTHTEN 

ARO DEUDA ro ANUAL 

1971 4545.B 6.6 

1971 5064.6 11.4 

1973 7070.4 34.6 

1974 9975.0 41.0 

1975 14449.0 44.B 

1976 19600.2 35.6 

PROHEOIO 29.8 

CUADRO VI 

DEUDA EXTERNA DEL SECTOR Plffi!.ICO 
(millones de dólares) 

DEUDA A MAS DE UN DEUDA A HENOS DE 

ARO UH AÑO 
GOBIERNO fEOrRAL 

HOHTO X HONIO :t HONTO X 

3554.4 78.2 991.4 21.B 742. l 16.3 

4322.2 B5.4 741.4 14.6 79B.3 15.B 

---
5731.8 Bl.O 1338.6 19.0 1081.2 15.3 

7980.B ea.o 1991.1 2D.O 14BB.O 14.9 
--------

11612.0 B0.3 1837.0 19. 7 1550.6 10.7 

-- ------
15923.4 81.3 3676.B 18.7 2863.B 14.6 

-
81.0 .. 19.0 14.6 

SECTOR PAR!ESTA TAL 
DEUDA/PIB 

HOHTO :t 

3803. 7 B3. 7 12.6 

4166.3 B4.2 12.3 

5989.1 B4. 7 14.3 

84B7.0 85.l 15.3 

12898.4 89.3 18.3 

16736.4 B5.4 24.7 

B5.4 16.2 

fU[lfHS: Jnfl)raación sobre gasto público 1969-1978 1 SPP., cuadro J~-1, e ~nforución sobre las rtlaciones econhicas de "hico 
con el exterior, SPP. Cuadro f.-A. 
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Por lo que corresponde tnmbién al tradicional déficit de la cuen

ta corriente de la balanza de pagos debemos señalar lo siguiente: 

de 1972 a 1975 la balanza de pagos aumenta constantemente, de 

76.5 millones de dólares n 3692.9, respectivamente nanteniéndosc 

un poco por debajo de esta cifra en 3068.6 mil Iones de dólares en 

1976. A excepción del año de 1955 en que hay un saldo favorable 

de 34.9 millones de dólares. 

El dcoajustc de las importaciones respecto n las exportaciones in 

dican una de las formas que tiene México de invertir. El pais al 

importar mercancías y servicios esta financiando en el exterior, 

la fabricación de mcrcIDlcías y el pnco de mano de obra para satl!! 

facer mínimamente lo que el país requiere. 

AÑO 

CUADHO VII 

BALANZA DE PAGOS DE MEXICO 1971-1976 
(milloncn de dólares) 

A. EXPORIACION[S 0[ 

"ERCANC 1 AS y srn 
VICIOS -

O.IHPORIACIONES 0[ 
"ERCANCIAS y srn. 

VICIOS 

BALANZA DE 
"me. v srnv. 

(A - O) 

_!!!l!_ >-·---3~--- ---~-5 ---- -726.4 
1971 3800.6 4562.1 -761.5 

1973- -·--¡e2a-.1,---~=-~ 6003.~---=--1!2~1!_-=. 
19711 6342.5 8900.(i -2558 .. 1 

_!!!IL_ 6305.1, 9998.3 -- --~691.~--
1976 7371.1 IQl,39.I --=~Q~_6 ___ _ 

FU[Nl(: lnfor.aci6n sobre las reLu:iones cconó•ic.1s de México con el clllcrior, 
SPP .. , cuadro 1-c. 

J.rt P.Rtrntcp,in económica implcmcntadn en esos años de p,obicrno, 

condujo nl incremento económico con un incremento al t.o inflacio-

nario. Es decir, a costa de una inflación de más del 12 %, Jn e

conomía nocional se liberó a esa misma proporción. 

La política fiscal de igual manera fortaleció esa estrnt:cnln. Los 

subsidios nlgunos du los artículos como la azúcar, café pasarán n 

formar parte del precio del producto. 

El Estado Mexicano en esos años, hnb.la inicindo el proceno infla

cionario que no se detendría, todo lo contrario scr,uiría ou asee~ 

so hnstn alcanzar el 28.9 % parn 19T/. 
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3.2. POLITICA SOCIAL 

3.2.1. EL GOBIERNO ANTE LOS OBREROS 

La década de los setentas ha sido considerada como el período de 

crisis que resultó del agotamiento del modelo económico llevado 

en la década anterior. Ante una economía errática en su desarro

llo. un proceso inf'lacionario persistente y el c:."ecicntc deterio

ro financiero del Estndo, los seis primeros nños de la década, a

parecen con síntomas adversos para el desarrollo del país. La e

conomía nacional en ese momento, con saldos muy bajos, e incluso 

con saldo negativo para el año 1974, mostró un deoccnso en las ex 

portaciones y un aumento de las importaciones, que repercutió des 

favorablemente en la balanza comercial. 

La clase obrera resiente con mayor fucr:r.n las sacudidas económi

cas. Su poder adquisitivo disminuye, engrosan lns filas del dc-

sempleo y el número de los conflictos obrero-patronales aumenta. 

La lucha de los trabajadores se desenvolvió en un contexto difí-

cil. Sin embargo, esto no se tradujo en un bloqueo absoluto n la 

movilización y la organización de los trabajadorco, quienes en 

cierta medida pudieron alterar los propósitos de la poli ti ca eco

nómica que se aplicó. En este periodo, el panorama del movimien

to obrero cambiaba en razón de ln situación que le nfcctobn. La 

espiral inflacionaria, el tope salarial, la elevación de prccloa 

en los artículos mermaron la cnpncidad adquislt.ivn del obrero. 

Sin embargo, en el periodo de Luis Echcverrin se abrió uno brecho 

que permitió un movimiento independiente, que desde el movimiento 

ferrocarrilero no ae había manifestado. 

Un sector tiene relevancia en el nena del movimiento obrero: el 

movimiento de los electricistas y en especial el del STERM. El 

STERM condujo a lo creación del Movimiento Sindicnl Revoluciona--
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rio, que plantea el nacionalismo revolucionario, presentando a la 

vez un programa de acción más amplio para el sindicalismo nacio-

nal. 

Ante este fenómeno social que ea el movimiento obrero, destaca a

quel de relevancia sindical que agrupó un contingente considera-

ble de trabajadores de la industria eléctrica: El Sindicato Uni

co de Trabajadores de la República Mcxicnnn ( SUTERM ) • 

El SUTERM, aparece como la unidad del Sindicato de Trabajadores 

Electricistas de ln. República Mexicana (STERM) y el Sindicato Na

cional de Electricistas (SNE), que se forma en el congreso del 20 

de noviembre de 1972. 

El STERM, a inicios del sexenio, intentó ln unificación nacional 

de ln industria eléctrica en un contrato colectivo de trabajo, un 

programa parn lo industria cléctricn nacionalizarla y la unidad 

sindical democrática de los Trabajadores Electricistas. "Al mis

mo tiempo y dado que el STERM se convierte en el centro de la lu

cha de la llamada 1 insurecncio. obrera' 1 elabora un prol',rnmn popu

lar que contiene puntos básicos; democrocin sindical cumplimiento 

de las leyes laborales y de beneficio social, reorientnción de 

las empresas nacionalizadas para manejarlas en un sentido social, 

continuación de la politicn de nncionnliznciones, reforma nernrin 

{liquidación de latifundion, formación de ejidos colectivos, aln

dical ización de los campesinos asalariados, etc.) y al lanza obre

ro - campesino - cstudianti 1. 111 

El apoyo social de otras ngrupncioncs sindicales, como la del Movi 

miento Sindical ferrocarrilero. Obreron de otrm; ramas, de cntu

diantca y otros scctorcn, hacía más verídica ln luchn del movi--

micnto obrero. 

(!} "· lluacujJ 'f J. Woldrnherq. 1 F\lado y lurha l'nlitir.l en t!l Mé1ico Actual, fd~ 
cione~ el Caballito, Ja. cd, "'•ico, l9RI., p. r.7, 
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La práctica sindical de este movimiento estuvo centrada en la res 

tructuración de comités de democracia sindical y en la formación 

de una central única de trabnjadorcs que centralice, coordina y 

dirije la insurgencia obrera, esta central sería la Unión Nacio

nal de trabajadores (UNT). 

En no mucho ti.cmpo la UNT había alcanzado reconocimiento por lo 

que la CTM y el Congreso del Trabajo enfilan contra ella. 

Lo que al inicio de la lucha fue por contratación del contrato ca 

lectivo único de la induntria cléctricu, ahora ac plnntcnba la ne 

ccnidad de la creación de una argo.ni zación sindi cnl runplin que fo 

mentara la dcmocrncia sindical. 

En junio de 1974 el SUTERM, se enfrenta a las nutoridndcs y a las 

f'uerzns del orden en la huele.a de General F.lectric. Huelga que 

estalla por ln firma del contrnto colectivo por los dirigcntca o~ 

ccionnlcs sin consulta de los trabajadores. Nuevamente aparece 

la agresión del Estado Mcxi cnno. El primero de julio, policinA 

y obreros ayudaron a dcsnlojnr y ~olpenr a loo trnbnjndorca. El 

movimiento del SlITERM no se detiene en ene momento, ca cierto 

que la huelga se deshizo, pero t;:¡mbién en cierto que el movimien

to rebasó todo intento de detención por lnn ouloridndes. 

En el congreno extraordinario celebrado en la ciudad de México, 

el 21 y 22 de marzo con apoyo de Fidcl Vclñ?.quez, la tendencia 

charro. logra destituir n Rafael GalvAn y a la mitad del Comlte E

jecutivo Nacional del SUTEnM. F.s el mismo SUTr:RM quien nr,ilizn 

su movimiento pRrél r,onso1idilr[:C el 5 de aLril de 197b, en lo ciu

dad de Gundnlajnra, donde ne pl:rnma el prop,rnmn del Movimiento 

Sindical Revolucionario (MSll}, como heredero de lo que fue el 

STERM. 

A pnrtir de ese momento, el MSR, es la agrupnción aindien! con un 

programa que conjuga las rcivindicacioncn no nolo de lon clcctrJ

cistas, sino de otras clases y sectores sociales. 
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Otras dos organizaciones comienzan a manifestarse en conflictos 

de importancia nacional: El Frente Auténtico del Trabajo (FAT) 

y la Unidad Obrern Independiente ( UOI). 

El primero se funda en 1964, militando dentro de la corriente so

cial cristiana del sindicalismo. ºPor razones tácticns el FAT se 

abstiene de actuar dentro de las empresas estatales; coincide con 

el MSR en la necesidad de crear sindicatos de industria, pero sus 

organizaciones son sindicales de empresa; accpt:n -nl igual que 

lns corrientes avanzadas de ir,lcsin- la necesidad de la revolu

ción social cuyo objetivo político es un Estado Democrático y Po

pular y, en lo económico, lograr que la libre competencia sea su

plantada por la cooperación tomando como objetivo el bien perso-

nal y colectivo de todos los hombres. 111 

Respecto a ln UOI oe define como un "conjunto de sindicatos obre

ros ajustados a unn vida democrática y a unn acción colectiva or

ganizada a través de la cual desarrolla la concicncin de los tra

bajadores y len asegura su capacidad de decisión. Considera a la 

Ley Federal del Trabajo como contraria al interés de Ion obreros 

pero, ante la imposibilidad actual de modificarla o eliminarla se 

ajusto n ella para actunr y permitir así el desarrollo de la fuer 

za obrern. 112 De los principios que sustenta la UOI sobresale la 

inexistencia de un comité ejecutivo, en su lup,ar exint.c un Comité 

Central Coordinador integrado por los dirigentes de lan secciones 

y sindicatos de base. 11 Enc comité central no tiene pcraonnlidad 

para firmar contratos colectivon ni para administrarlos, lo cunl 

corrcspontle m;clusi vamcntc a lns orenni zAci ones que ln integran. 

Consecuentemente, cadn nindicato o sección mantiene su estatuto 

interno, su autonomía y cm registro; adminiatra suo cuotao y su 

patrimonio, r,.visn su contrato colectivo, realiza Gua naomblcns, 

elige a sus diriRentcs y resuelve sus problemas; la intervención 

del Comit.é Central sólo puede ser n sol ir.i t.ud de coda nindicoto11 3 

1. Jorge Basurlo., [n el Réqi•cn de Luis [cheverria; Rebelión e lndtpendencia, 
en la Clase Obrera en la Historia de México, No. 14, Siglo XXI, México,1983, 
pág. 14. 

2. J. Oasurlo., Op. Cit., p. 25. 
3. !bid. p. 16. 
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En base a esto la UOI "inició en 1975 la integración del primer 

sindicato nacional independiente de industria que ngrupa a 22 mil 

trabajadores de la rama de la producción, transformación y ensam

bles metálicos, al cual le fue otorgado el registro correspondic~ 

te el 2 de octubre del mismo año, y que agrupa a sindicatos como 

los de Sidena, Wclkswngcn, Nissan, Aceros Esmaltados y Dabck nnd 

Wilcox.. 111 

Una vez concedido su registro por la Secretaria del Trabajo, cstn 

organización consiguió el único conlralo ley que concede la sema

na de 110 horas con pago de 56: el de la industria hulcrn, que lo 

alcanzó después de una huelga en marzo de 1975. 

Dentro de la misma corriente independiente, y bajo ln dirección 

del Partido Comunista, se integra el Frente Sindicnl Independien

te conformado con el STEUNAM, Movimiento Revolucionnrio del Mngi:! 

terio, el Consejo Nacional Ferrocnrri~ero, la Sección I de Plásti 

cos Romay, el Movimiento Ilevolucionario Postal y ln Central Cnmp~ 

sinn Independiente. "Pnra el FS1, en México exislían las condi-

cioncs irtternas para crear un nuevo sindicalismo libre y, junto 

con un Frente POpular Independiente, hizo nclo de presencia en op~ 

yo a las movilizaciones habidas durante el sexenio. Pero en rcnll 

dad la acción del FSI se redujo n eso, y la participación del PC 

adquirió relevancia cuando logró captar n los dos nindicnlos de 

la UNAM; a partir de enlences, el PC, dirir,ió lodo m1 eRfur.rzo a 

la obtención de su registro como partido político. 11 2 

Fuera de esto, las organi7.ncioncn independientes desnrrol lnron un 

amplio trabajo en cuanto a orp,anización y extensión nindicnL 
11ílentro de la estrategia de acción des tacan lnfi Jornadas Nacionn

lce por la Democracia Sindic:il, que estuvieron ncompnñadcm por mn 

nifcstacioncs en 48 ciudndeG del pnís. en enero de 19'/2,"3 

l. J. Basurto, Op. Cit. p. 26. 
2. !bid., p. 27. 
J. Idea. 
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En agosto de 1974, "se realizó un encuentro de Organizadores Sin

dicales y Populares Independientes con asistencia de representan

tes de 54 agrupaciones de esa tendencia, que acordaron iniciar un 

movimiento nacional contra el charrismo y por la instauración del 

Sindicato Auténtico. 111 En este encuentro participaron el STUN/\M, 

MSM, entre otron; nhí se hizo un balance de la situación del pn-

ís. Se comentó que 11 las luchas reivindicativas debían ser conce

bidas por el movimiento obrero popular independiente como una re~ 

puesta insustituible ante la inflación. 112 Las dcmnndas dcmocráti 

cas estuvieron a ln orden del día. "Planteaba también la demacra 

tización de la ensciianza. Consideraba además, que la actividad 

electoral podr{n ser puesta al servicio del desarrollo y profund_! 

zación del movimiento independiente. 113 

Por último. y en mayo de 1976, se realiza la primera Conferencia 

Nacional de Insurgencia Obrera, Campesina y Popular. en la cual 

participaron todas las corrientes del movimiento independiente. 

desde la Tendencia Democrática del St.rrERM hasta el SPAUNAM. 

En eata conf'ercncia se acentúa la necesidad de la democracia e in 

dependencia sindicales, así como la reorganización del movimiento 

sindical. "El acuerdo más importante de la conferencia fue la 

Formación del Frente Nacional de Acción Popular, que quedaría 

constituído por los Consejos Nacionales de Def'ensa Proletaria, 

Crunpcsina, Popular y Educativa, a ln!l cunlc:J :Je intcgrnrín la::: n

grupacioncs sindicales, de crunpcsinoa, de colonos y de inati tucio 

ncs de enseñnnza respectivamentc. 11 4 

En cuanto a la otra parte del movimiento obrero, en decir las a

grupaciones y organizaciones que forman el nla sindical guberna

mental, conocida como el movimiento organizado. no hubo moviliza

cionea de importancia, ya que "El Estado Mexicano ha puesto cuid~ 

do en levantar sólidas estructuras destinadas n ejercer un estric 

to control sobre las organizaciones laborales, esto es, sobre sua 

l. Jorge Dasurto, Op.Cit., p. 27. 
7.. lbid. p. 28. 
J. lbid. p. 29. 
4. Ido. 
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líderes y, a través de éstos, nobrc los trabajadores de manera, 

primero que sus demandas siempre han sido debidamente canalizadas 

y las concesiones otorgadas cuidadosamente dosificadas para evi-

tar todo posible intento de rebelión y desórdenes subsiguientes¡ 

y, segundo, para que los líderes tuvieran una amplia participn--

ción tnnto desde el punto de vista político como en el terrero e

conómico. 111 

La estruct_ura orgnnizntivn desde donde se cnnnlizan las líneas de 

acción hacia las demás ngrupncioncs sindicales que convengan al 

Estado, parten del Congreso del Trabajo {1966). 

11El Congreso del Trabajo no ha sido, como se preveía, un embrión 

de central única ni un inst.rumcnto unificador. Su existencia se 

ha limitado, más a sintetiznr y concll iar posiciones de loa dlri

gentes, no de las organizaciones y menos nún lle trabajadores. 

Con estas limitaciones, el Congreso del Trnbnjo es hoy el princi

pal frente del movimiento obrero o:-canizndo y tnnto en su hetero

géneo programa como en su orr,nnigrnmn refleja lnn pastelones cs-

tratégicas y ln estructura del sindicnlismo mexicano. 11 2 

Esta organización (C.T.) cuenta con central ea y confcdernclonca 

nacionales de gran envergadura. Su peso proviene de- ln partlci-

pación politlca que jucp.a dentro del sintcmn poli lico-socinl del 

Estado Mexicano, y por su capacidarl de incidir en ln lomn de de-

cisiones. 

L!ln organizacionf>R RinrlicAlPs que se encontraban en Pl Congreso 

del Trabajo hasta el año de 1978, entre otrao son lno siguicn--

tes:3 
I. De las centrales nncionnlcu plurigrcmtalcs cstn la: 

l. Jorge Basurlo, Op .. Cit .. p .. 15 
2, RaUl lrejo D. 11(} Movi•iento Obr,ro" en Mhico hoy., 9 ed .. , Siqlo XXI., fléaico 

1985, p. 146, 
J. R. Trejo O., Op. Cit .. , p. 147 .. 
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a. Con:federación de Trabajadores de México (CTM) 

b. Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos 

(CRDC) 

c. Confederación Regional Obrero Mexicana (CROM) 

II. De las federaciones unigrcmiales están la: 

a. FSTSE. 

b. Fedcrnción Revolucionaria de Obreros Textiles (FROT} 

c. Federación Nacional de Cañeros (FNC) 

III. De centrales locales esta la: 

a. Federación de Trabajadores del Distrito Federal (FTOF) 

b. Confederación de Obreros y Campesinos del Estado de Méxi

co (COCEM). 

IV. Sindicatos Nacionales de Industria, donde se encuentran los 

Trabajadores Petroleros, lon fcrrocnrrilcros, el Sindicato 

Mexicano de los Electricistan, la ANDA entre otros. 

V. V donde se localiza el Sindicnto de Empresa de Trabajadores 

de Publicaciones Herrería. 

Estos son algunas de las agrupaciones más conocidas por su impor

tancia en número y por su participación en las demandas salaria-

les y reivindicativas del sindicalismo mexicano. Por ejemplo, en 

el año de 1973. la CTM plantea la necesidad de un aumento saln--

rial de emergencia, 11Secundado por el Congreso del Trabajo que a

menazo. con emplazar a huelga si no se satisface su demanda. Asi 

el primero de septiembre, en el marco del Informe Anual del pres! 

dente de ]A R"'fHÍb1 ica. éntc anuncia una inlciülivü para otorgar 

a los trabajadores un numento general de emergencia. ul Alr,o pare

cido sucede para el afio siguiente, donde el Congreso del Trabajo 

exigía un incremento en lon so.larios del 35 %. Escasos fueron en 

ese tiempo la movilizaciones de estas agrupaciones por mejoras s~ 

l. M. lluacuja y J. liloldenberq. 1 
11rl Serenio de Luis [chcvcrria", en [voludón del 

[stado Mexic.1no 1 consolidación 1940-1983, To•o 111, Ed. el Cabal1it;,:-Hé•i~:-
19ñCP.!6S.-
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lariales. Empero su participación real debemos situarla en el 

marco de las relaciones que guardan con el gobierno. 

Por otra parte 1 ln participación de los asalariados en el ingre

so disponible aumenta de 1970 n 1976 de un 21. 7 a un 24.8 % res-

pectivnmcnte. Los resultados obtenidos en este lapso deben vine~ 

larse en forma directa en In lucha por el salario. La participa

ción en tal ingreso estaba ligado n la evo 1 ución de los salarios 

mínimos, que se incrementan en un 100 % en 1970 .. un 124.1 % en 

1976. El ingreso disponible, cabe la explicación, incluye los p~ 

gos de sueldos y salarios, contribuciones a la seguridad social; 

comprende las bonificacioncn y pagos por horas exlrnn, primas, n

guinaldos, grat.ificacioncG, indcmnizncioncs, pnrticipnción de ut_!. 

lidaden, propinas y cualquier otra formn de pago, ya acn en efec

tivo o en especie, antes de efecluaruc cualquier dcsctwnto por 

contribución n la ser,uridnd sociol, impuestos y cuolquier otro ti 

po de deducción. 

Poro los trabnjndores, ln lucha por el snlnrio funcionó no sólo 

como un mecanismo para mantener su poder de compra, sino también 

como un elemento redistr1buidor del ingreso. La lucha por el nn

lnrio estuvo vinculada a un mayor proceso de orr,nniznción de los 

trabajadores; la elevación en el número de Trnbajndorco Sindical! 

:zados tanto a nivel f'ederal como local permilió, en principio, 

una mejor defensa del poder ndquisi tivo del salnrto. 

La evolución del rmlarlo mínimo tuvo vnrins modificncionca a lo 

largo de los seis nños. En los primeros ailos del sexenio, el so

lario mínimo mantuvo lns revisiones bianunlcs, lo que hizo perder 

continuamente su poder ndquisi tivo. Sin embnrp,o, el proceso se 

modificó a pnrtir de 1973, grncias a lar. demandns de loa trnbajn

dorcs. Con ln revisión extraordinnria de np,osto de ene año se i

nicia su periodo de tres nñon en que no ne deterioró el enlario 

mínimo en términos reales, por el contrario, lor.ró elevar su po--

der adquisitivo. 
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CUADRO VIII 

PARTICIPACION EN EL. INGRESO DISPONIBL.E 

1970 1971 1972 1973 1974 

Participaci6n en 
el ingreso disp~ 
ble (X) 21. 7 21.8 22.8 12. l 11.J 

Indice del sala-
rio lini•o gene-
ral real. 100.0 95.0 107.1 99.8 110.7 

1975 1976 

23.J 24.8 

111.1 124. l 

íUENTt: SPP. Banco de México, Sisle•a de Cuentas Nacionales de Méil:ico, Toao 1, 
pp. 110-118, Citado por Rolando Cordera t'n Or•olJrafía y Condiciones de 
Vida del Obrero Mexicano, Siqlo XXI, México, 1984, p. 61. 

F.l movimiento obrero, en su lucha por defender au poder adquisi t.!_ 

vo recurrió a la huclr.,a sobre todo en el aílo de 1974. El número 

de huclgns estalladas, con rclnción nl número de emplazamientos a 

nivel federal, se elevó en cstoa cuntro nños, y sólo decreció a 

finales del sexenio. 

AÑOS 

1970-1971 
1971-1972 
1972-1973 
1973-1974 
1971-1975 
1975-1976 

CUADRO IX 

CONFl,ICTOS, EMPLAZAMIENTOS Y llUEL.GAS EN 
JURISDICCION FEDERAL. 

CONFLICTOS [MPLAZAMIENTOS HUELGAS 

1271 19ff/ 36 
1191 1710 JO 
1074 ?161 57 
6578 10557 451 

-.- 1507 104 
7655 ~-3139 lUI. 

:!; 

1.9 
1.7 
2.6 
4.J 
4.1 
J.1 

fUUTE: Cuadro elaborado teruendo coao base el trabajo de Jorqe Basurto, Op. C1t., 
p. 62. y Raúl Trejo., Op. Cit., p. 134 .. 

Al analizar los dntos anteriores podemos observar lo siguiente: 

En rclaci6n n lon conflictos habidos hnsta el año de 1973, no hay 

un nurnento nustnncial de ci:;los, por el contrnrio hay un riP.Rceneo 

de 1971 a 1972, y muchos de ellos fueron resueltos en ln Junta de 

Conciliación y Arbitraje. 

En cuanto n los emplnzamientos y lns huelgas, es significativo el 
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hecho de que los emplazamientos son mucho mayores en número que 

las huelgas. Estas de por si son J nfimas en comparación, a los ~ 

ñas de 1971 y 1972, donde el descenso porcentual es notorio. Sin 

embargo para 1973 y 1974, las huelgas aumentan ocho veces más que 

el año anterior, teniendo un incremento del 4.3 %. 

Lo sienificntivo de este cuadro, es notar el control exclusivo 

del ERtado sobre el movimicnt.o obrero en loa primeros tres años. 

Ln política laboral en ese momento no alcanzo ya a satisfacer las 

demandas de un movimiento que rcbnzn todo límite de sujeción. 

Se reconoce que en los ílños 1973 y 197'1, se dan circunstnnciaa 

favorables para los trabajadores. El primero de septiembre de 

1973, la resolución presidencial, concede un incremento al aala-

rio mínimo. En los últimos añoG parece volver la cnlma. Las 

huelgas se reducen 4.4 veces para 1976, con un 3.2 % en relaci6n 

del año anterior. 

La razón de esa dccl !nación no parece ner precisamente la aolu--

ción pronta n las demandas de los obreros, sino la capacidad por 

parte del Estado para controlar y subordinar al movimiento obrero 

por medio de las organizaciones nindicalcs oficialcn. 

Ante este estado de cosas lan orgnnizaciones independientes empe

zaron a sostener planteamientos políticos y proposfcionca en tor

no a la reestructuración globnl de la socicdnd y en torno nl sin

dicalismo en general. Estos planteamientos y proponicionell eslán 

plasmadas en el progrruna del Movimicnt.o i-indicnl Revolucionnrio, 

que aparece en abril de 1975. A este documento ne le conoce como 

la "Declaración de Cundalnjnra" y entre o t. ron punlon señal a lo ni 

guicnte: l. Democracia e independencia sindicalen.. 2. Reorgnni

za.ción general del movimiento obrero. 3 .. Sindicnli zaclón de Lo-

dos lon asalariados. 4. Aumentos generales de snlarlcm y eRcnln 

móvil. 5. Defensa, ampliación y perfeccionrunicnlo del nJstemn de 

seguridad social. 6. Educación popular y rcvolucionnrin. 7. Vi-
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vicnda obrera. 

El movimiento obrero no reivindicó únicamente las mejoras en el 

salario, sino que también buscó la ampliación de las prestaciones 

sociales, ln manera de asegurar sus niveles minimos de bienestar. 

Esta posición motivó que el Estado aumentara su iniciativa en es

tos renglones, de tal manera que para fines del sexenio el siste

ma de prestaciones sociales se hizo mós Lllllplio, complementándose 

la aeguridad social con prestaciones significativas, como crédito 

para vivienda y financiamiento para la adquisición de bienes de 

consumo duradero y no duradero. Sin embarco, ndemás de un logro 

del movimiento obrero, esto formó parte de la política en materia 

laboral del sexenio de Luis Echcverría. 

POLITICA LABORA!. 

En cuanto a la pal {ti ca obrera emprendida por el gobierno de Ech~ 

verrín toca n éste conciliar los intereses de obreros y patrones. 

En ln elaboración de su política el presidente Echeverrín hubo de 

tener en cuenta la si tune ión de crisis que era ya evidente, y el 

movimiento de inaugerencia obrera a que dió lugar. 

En tal circunstancia el Ejecutivo convocó a una reunión de los 

dos sectores para proponer la creación de una comisión intcgradn 

por los obreros, los patrones y el gobierno. El 17 de mnyo de 

1971 se creaba la comisión con el nombre de "Comisión Nacional 

Tripartita". 

11 La CNT quedó integrada por 25 miembros: diez. representantes del 

sector obrero, diez del empresarial y cinco del gobierno cuya re

presentación por disposición del presidente de la República esta

ría integrada por los sccrctarioo del Trabajo y Previsión Socinl, 

Hacienda y Crédit.o Público, Industria y Comercio y por el Procur~ 

dor General de la República y el Director Gcncrnl del lnsti luto 

Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y de la Vivien

da Popular. 
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"Los sectores podrían hacerse ayudar por un asesor general tantos 

asesores técnicos como requieran las comisiones. Se abarcaría 

desde luego al estudio de 10 temas relacionados con cuestiones e

conómicas y sociales para lo cual se dividiría en 6 comisiones de 

estudios que estarían integradas por dos representantes de los 

trabajadores y dos de los empresarios y serían presididas por el 

representante del gobierno. nl 

La :finalidad de esta comisión fue la integración de ambos secta-

res nl control estatal, es decir, ambos sectores tenían como "de

ber inaplazable de solidaridad colaborar con el gobierno de ln n~ 

pública en el análisis, estudio y planteamiento de las cuestiones 

que se derivan de nuestro desarrollo social y económico112 , con lo 

cunl se estaba, a la vez, definiendo las funciones cspecíficns de 

lo CNT. 

Por otro lado, la política laboral de Echeverría llevó a ln crea

ción y fortalecimiento de algunas instituciones, n la promulga-

ción de leyes favorables de bienestar y seguridad social. 

En cuanto a la creación de algunas insti tucioncs, se funda el 3 

de abril de 1974 y n iniciativa del Congreso del Trabajo el Comi

tc Nacional Mixto de Protección al Salario. Donde conjuntnmentc 

organizaciones sindicales y diversas dependencias oficinles nnnl.!_ 

zan situaciones que afectan a la clase trabajadora y sus posibles 

soluciones. Los objcti vos3 del Comi te fueron: 

l. Ddender el patri1onio de los trabajadores contra super juicio o 

aenoscabo. 

2. Luchar contrJ 13 e~pecuhción y el acJpJr.u.icnto de los satisí.1c

lores necesarios para los trabajadores. 

3. Estudiar y proponer la adopción de udidds o la creaci6n de inst! 

l. Jorge Oasurto., Op. Cit. p. 37. 
2. Ideo. 
J. !bid •• p. 39. 
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tuciones que protegen el salario o incrnenten su capacidad adquis! 

ti va. 

4. Organizar la colaboración entre sindicatos obreros y las autorida

des co•petentes, para la vigilancia y el adecuado cu•pliaiento de 

las disposiciones que protegen el salario y el nivel de la vida de 

los trabajadores. 

5. Recabar la inForución necesaria, de carácter econéi•ico y social 

para cu•plir sus propios objetivos y para orientar tanto el consu•o 

como la acción de los trabajadores. 

6. Pro•over •cdidas y disposiciones que coadyuven directa o indirecta

mente al aejora•icnto de los niveles de la vida de la clase obrera 

y del pueblo en general. 

7. Establecer nexos de cooperación entre los sindicatos y autoridades, 

y .antener estrecho diálogo con otros sectores de la población para 

la correcta observancia de las•cdidas, y para la vigilancia perma

nente de nuestros principios de justicia social 

Con esto se establecía el acuerdo donde trabajadores y gobierno 

se responsabilizarían para combatir la inflación y la especula

ción que atenta contra la clase obrera. De ahí que los obreros 

tenían la capacidad de detectar y denunciar al alza injustificada 

de los precios. 

El 2 de mayo de 1974 se crea el Fondo de Garantía y Fomento para 

el Consumo de los Trabajadores. El FONACOT, según explicaba Luis 

i!:cheverría, "se proponín otorenr nl crédito bancario una mayor o

rientación social ••• democratizar el acceso, fomentar el ahorro 

desde la base popular, corregir la estructura del consumo, dismi

nuir la intermediación y propiciar una mejor distribución del gn:! 

to familiar. 11 1 

Para los años de 1975 y 1976 se cuenta con las cifras siguientes 

l. luis (c.heverria Alvarcz, IV Infor•e de Gobierno, párrafo 265 y 286, en J. 
Oasurto, Op. Cit., p. 40. 
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en materia de créditos otorgados por el FONACOT. 

CUADRO X 

CREDITOS OTORGADOS AL SECTOR SOCIAL 

CONCEPTO 1975 1976 1977 

Total de beneficia dos 
(1iles) ••• · 865 1070 787 

No. de crt!di tos otorg~ 
dos (•iles) ••• 173 116 165 

l•porte del rinancia--
•iento (1i llones de P! 
sos} ••• 1716 1514 1187 

Coaposición de crEdi-w 

tos otorgados {~) ••• 100.0 too.o 100.0 

"UEBLES ••• 19.J 18.1 31.ú 
LINEA DLANCA ••• 13.8 17.8 13.0 
LINEA ELECTRONlCA ••• 18.1 30.9 11.1 
ROPA ... 3.2 3.1 1.6 
AR TI CULOS DIVERSOS.,, 15.6 15.1 15.6 

íUENTE: J.l.P. Cuar-to Iníor•c de Gobierno, Ane11.0 llis.tOr1co-ísladi!.t1co 1 P. 1014. 

Un orgnnismo más crcndo durante el régimen es el lnnli luto del 

Fondo Nacional de ln Vivienda pnrn lon 'l'rabnjadorcs, que prctcn-

dín fucrn un instrumento pnrn nsep,urnr el cumpl imicnt.o del tmper~ 

tivo constitucionnl de que el trabajador cuenlf> con una morndn 

digna. 

Por último, dentro dC" ~:=;t~ mi~mo rC'nr.lñn Rf"" rrPA Pl r.onRf""jo Nnri~ 

nal para promover la Cul lura y la Recrea.e ión de l oB Trnbnjndorea 

y ln Edi torinl Popul nr de 1 os TrabajndoreR ( 197'1) cuyo ohjcli vo 

fue "coordinnr recursos y atribuciones de dcpendencins públ icm; e 

instituciones cducntivns, con los esfuerzos de los aindicaton y 

las obligaciones de lrm cmprC'sns, a fi.n dP pPrm1tir n 1011 trnhnj~ 

dores y sus familias el ncce~o n niveleB míÍs nitos rle civiRmo y 

bienestar. 111 

l. UA. V lnfor•e de Gobierno, párr. 208, 1aUere!. Gráfico~ de l.1 Nación, liti•ico 
1975. 
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En el año de 1975 se crea la Procuraduría Federal de Defensa del 

Trabajo, así como del Banco Obrero que según Echevcrría, "se en-

cargaría de captar primordialmente los propios recursos de la el~ 

se obrera, de sus sindicatos y mutualidades que ya se encuentran 

depositados en la banca y a los cuales, sus lcgí timos dueños, di

fícilmente tienen acceso como sujetan de crédi to. 111 

Forman parte también de la política laboral de Luis Echcverría la 

promulgación de una resolución que determinó "que el reparto de 

utilidades de las empresas a los trabajadores debía fijarse en un 

8 % calculado sobre las utilidades netas, esto es, antes del pago 

de impuestos, así como la reglamentación de los artículos corres

pondientes de la Ley Federal del Trabajo a fi11 de establecer un 

procedimiento que permitiera n los obreros verificnr las declara

ciones f'iscnles del patrón y exigir, cuando procediera, un repar

to adicional. Como primer paso se creó una comisión intcrsecreta 

rinl (flacicnda y Trabajo) responsable del cumplimiento de esas 

normas. 112 

Se sumLJ. a esto la Ley de Protección al Consumidor y se fundó la 

Procuraduría de Protección al Consumidor, el 28 de noviembre de 

1975. De esta manera queda amparada en el sistema de sce,uritlnd 

social º25 millonca de trabajadores para 1975, a diferencia de -

los 11 millones de 1970. 11 3 

En materia de Polí ticn Laboral el Estado propició la participn-

ción de los trabajadores, apoyando en momentos sus demandas y en 

otras remarcando la. incidencia del Estado en la organización obr~ 

ra del paín. Esto no elimina la capacidad organizativa del sindi 

cnlismo independiente. Al contrario lo hace más propenso a deman 

dar reivindicaciones económicas, sociales, jurídicas y de pnrtic,! 

pnción sindical, aunque, en el periodo de Echcvcrrín el sindica--

1. LCA, V Informe de gobierno, Op. Cit., p. 208. 
2. J. 8asurto, Op. Cit., p. 44. 
J. Jdu. 
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lismo, en cifras, no haya evolucionado notoriamente. 

Obsérvese el cuadro siguiente donde se puede constatar la f'orma 

estadística del sindicalismo (agrupaciones) y sus agremiados, pr.!: 

sentándose en el transcurso de los seis años de gobierno de Echc

verría. Incluso existe para el año de 1976 una cantidad menor de 

agremiados n nivel f'ederal que local. 

En general, podemos decir que el movimiento obrero en este sexe

nio toma ln iniciativa que atoren la apertura dcmocrñ.Uca "donde 

se intentaba flcxibizar las relaciones e instituciones políticas. 

Por lo que se abría la confront.ación política, haciendoln prcsu-

miblemcntc miis democrática. 11 l 

CUADRO XI 

AGRUPACIONES SINDICALES Y NUMERO DE AGRF.MIADOS REGISTRADOS EN LAS 
JUNTAS LOCALES Y FEDERALES DE 

CO!ICILIAClON Y ARUITRAJE 
1970-1976 

LOCALES íEOrRAlf S IOTAL 
AÑO 

AGRUP. AGRTH. AGRUP. AGRTH. AGRUP. AGRfH. 

1970 12988 1020946 1b93 9!>34011 15681 1974350 
1971 13473 1144015 3016 918518 -u;499-~ 
1971 13871 1161908 3081 ----g¡¡¡;;,BT- ---¡¡;ij51 -----rn8489 
1973 14291 1183454 3115 994999- ~7416. 2178453 
1974 14822 1211531 3161 -- lolfü?- 18089 n15343 
1975 15339 1233918 34'1 10bl218 - ---¡¡m;¡¡-~ 
1976 15799 1254993 3740 11s00ou--~-~ 

FUfNIE: Muorias laborales de la Sccrctilria del lr.ibajo y Previsión Socidl y Anua 
rios Estadísticos de la Dirección General de Estadistica. Citado por J.
Basurto, Op. Cit., p. 53. 

l. M. lluacuja y J. Woldenberg., 11 [1 Sexenio de Ccheverria 11 , Op. Cit., páq.161. 
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3. 2. 2. EL GOBIERNO ANTE LOS EMPRESARIOS 

Ante una situación deteriorada del Estado en cuanto al ordena--

miento económico. político, social, e incluso organizativo para 

restructurar eficnzmcntc al Estado, el sexenio de Echevcrría, se 

ve condicionado a lan designaciones producidas por los enfrenta

mientos entre gobierno y emprcGarios. 

La participación del Estado en lo economía nacional desde hace 

muchos años fue dcci[;iva. Se reconoce lo participoción del Esta 

do en el desarrollo industrial y cmprcsarinl del país, cosa que 

no fue muy del agrado parn los r.mprcsarios. 

La lucha por el poder político entre estos y el gobierno es cla

ra, y más clara lo fue con LulG Echcvcrrín. Por aquellos aiios 

las organizaciones patronales cobran existencia propia y se rc-

auelven a luchar por su participación determinante en el mnnejo 

económico del país. ºHacia 1970, los monopolios habían crecido 

muy por encima dol resto de ln economía, y los grupos monopolis

tas, integrados alrededor de los bancos, estaban ya en una si-

tuación inmcjornble para disputnrlc el mando de la nación nl Es

tado.111 

Esta situación no es nueva. En gobiernos anteriores la insisten 

cia empresarial con demandas económicas propias, los fortalece a 

los grupos empresariales que llegan a consolidarse como vcrdndc

ros grupos financieros opositores al manejo, por parte del Esta

do, en materia económica. Por ejemplo, en 1974, ln Confederación 

Patronal de la República Mexicana "organizó un foro para ln dis

cusión y difuoión de sus ideas al respecto. Ahí se llegó a la~ 

clusión de que la intervensi6n del Estado en la economín era sa

na, siempre y cuanto no excediera loa límites de la creación de 

l. Mario lluacuja y José Wolrlenberq., 11 (1 Sexenio de Luis Echeverria en Evolución 

del Estado Mexicano, T. 111, Consolidac.i6n 19~0-1983, Ed. U Cabi1llito, fr.1= 
gua-¡¡~~hico 1996, p. 170. 
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obras de infraestructura, el contratismo y la promoci6n de los -

negocios privados. 11 1 

La propia Confederación de Camaras de Comercio embestía contra 

los comerciantes de participación estatal. La libre empresa QU.!:_ 

ría precisamente ser libre, sin dar nada a la competencia y ab

sorber todo el mercado nacional. En cst • cnso, para ellos la Co 

nasupo, las tiendas del ISSSTE, del IMSS y los mercados sobre 

ruedas venían a restar ineresor; y el icntcla. 

Estos hechos rcmnrcabnn las diferencias entre cmprconrios y go-

bierno. Por un lado la insistencia de dnr margen de acción al 

sector empresarial, por el otro la estntiznción y control econó

mico del dcm1rrollo nacionnl pugnado por ,~1 Estado. ll~cho qur 

venía a reforzarse con In línea política popular y tercer mundi!! 

ta del gobierno de Luis Echcvcrria. Hechos que causaron sucepl.!_ 

bilidades y que se manifestaron con protestas por pnrte de los 

grupos económicos poderosos y con la disminución en ln tnsn de 

inversión del sector empresarial para el nño de 1975. "De hecho 

la inversión privndn en el quinquenio 1965-1970 creció a un rit

mo del 75 .. 4 % promedio anual en tanto que el quinquenio 1971-

1975, el crecimiento fue de sólo el 0.5 'X. anunl. 11 2 

Uno de estos grupos, quizá el más reconocido como reaccionario 

lo fue en ese momento el grupo Monterrey que "oc convirtió en el 

grupo más conservador de la provincia nacionnl 11
• 1-:stc r.rupo la~ 

zó severos ataques al gobierno como el sucedido por ln muerte de 

Garza Sada. Hombre de una investidura económicn y poder de nmbi 

ción que no se detuvo en vida de libernr al grupo Monterrey de 

los designios oficinlcs en mnterin económica. 

l. Mario lluacuja y José Voldenbcrg., 11[) Settnio de luis (cheverría en [voluci6n 
del Estado Mexicano, T. 111, Consolidación 19~0-1983, Ed. El Caballil~-:-f;:;=. 
gua Mh .. 1 ao:-Mi;~o 1986, p. 170. 

2. felipe Zeraeño, 11 la Política [conóaica del "uevo Gobierno", en ~~ei!~!~~.1 
Erisis~!:ico, fondo de Cultura Popular, aéxico, 1979, p. 118. 



- 131 -

ugn el sepelio uno de los voceros del grupo Monterrey declaró 

ante el presidente lns siguientes palabrns: sólo se puede ac-

tuar impunemente cuando se ha perdido el respeto a la autoridad; 

cuando no tan sólo se deja, tengan libre cause lns má.$ negativas 

ideologías, sino que además se les permite que cosechen sus fru

tos negatiWJS de odio, destrucción y muerte; cuando se ha propi

ciado desde el poder. a base de declarncionos y discursos, el a

taque reiterado al sector privado, sin otra finalidad aparente 

que fomentar la división entre las clases sociales; cuando no se 

desaprovecha la ocasión pnra favorecer y agudizar todo cuando 

tenga rclnción con las idens marxistas o sabiendas que el pueblo 

mexicano repudia ese sistema opresor~ 111 

Los enfrcntomientos con este grupo siguieron. En momcntcsae li

maron nspercsas para después volver n cn:frenlara1.?. Por ejemplo, 

la Ley Orgánica de la Universidad de Nuevo León, propuesta por 

el gobernador Eduardo Elizondo 11que tenía la intensión de molde

ar a lo universidad de acuerdo a los intereses de loo cmprcsa

rios.112 Hecho que le costó la renuncia al ver el gobierno con 

mejores ojos la promulgación de otra ley orgánica. 

Sin embargo, la dif"icultad con los empresarios se ahondó más 

cuando a mediados del sexenio en especial n partir de 1973 se ca

tRblecc una política fiscal que impide, momentáneamente, el en

deudamiento externo. Esta política fincnl cubría dos aspectos: 

el primero mencionudo en el renglón nnterior y el segundo que e~ 

br!a el financio.miento del gasto público en cuanto a su expan-

sic5n que cubría parte de ln política económica del gobierno. Por 

otra parte c&La política fiscal dcsprotegín nl empresario grava~ 

do cndn vez más sus capi tnlcs por lo que ln combatieron con to-

dos los medios posibles. "Después de una lnrga discusión, los 

empresarios ganaron ln batnl la la reforma fiscal ac redu;jo n gr~ 

var los bicncn inmuebles que se vendieran en un plnzo menor de 

l. M. Huacuja 'I J. V,, Op. Cit., p. 112. 
2. Jde•. 
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diez años después de adquirirlos. 

"En 1975 decidieron dar un sal to histórico al constituir la pri

mera organización patronal que surge sin la tutela del Estado en 

lo que va del siglo. Así salió a ln luz el Consejo Coordinador 

Empresarial, que agrupó a los dirigentes de los industriales, 

los comerciantes, los banqueros, las asociaciones de seguros 1 

los empresarios agrícolas y la Coparmcx. 111 

Así como aparecieron opositores del Estado, aparecieron adeptos. 

Es el caso de ln Canacintra que desde sus or1gencs ha sido de a

poyo empresarial al Estado y de algunos banqueros como Manuel Es 

pinos a Iglesias del Bancomer. 

Puedo afirmar que la poli ti ca del gobierno ante los empresarios 

fue una política de otorgar y gravar posibilidades de acción co~ 

.forme la política económica se fue desplegando. Oc todas for

mas, el propósito del gobierno era realizar la política económi

ca pese a los hechos que se fueron suci tanda. En momentos así, 

le competía al Estado, en exclusividad, vieilnr, controlar e im

plementar estrategias de acción que posibilitaran su objetivo. 

l. Ibid. p. 173. El qut funcionaba co•o li•ilador de algunas funcionts del Esta-
do, evitando las nacionalizaciones con a la vez se inclinaba ajustando sus a
cciones al fondo Konetario lnternacional. 
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3.2.3. EL GOBIERNO ANTE LOS ESTUDIANTES 

Uno de los fundamentos de la llamada apertura democrática reali

zada en el sexenio echeverrista fue el de establecer contacto 

con los estudiantes. Es decir, snncar la relación del gobierno 

con los estudiantes, relación que se había roto a partir del mo

vimiento catudiantil de 1968 y cuya ruptura había vuelto apare

cer en junio de 1971. 

Los otros elementos de la apertura democrática la conformaron la 

liberación de los presos políticos, tanto de los movimientos es

tudiantiles como ferrocarrilero de 1968 y 1958-59, respectiva

mente .. 

Los conflictos estudiantiles no se terminaron con el movimiento 

de 68. Los disturbios y conflictos siguieron en las universida

des de Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Guerrero, Oa.xaca y en el Dis 

tri to Federal. 11 El clima de las universidades era de una enorme 

csferveccncia y los demandas democrátizadoras de los estudiantes 

chocaban con burocracias universitarias y gubernamentales. 

"Por su parte, el gobierno federal intensificó los cent.actos con 

grupos estudiantiles, financió la expansión del sistema educati

vo de ni vcl superior y en ocnciones apareció como ñrbi tro de di

fercnteG conflictos, sobre todo en universidades de provincia. 111 

Recordemos el caso de los sucesos en la Universidad de Nuevo I.c

ón. L:::i UANL, ::;olicita del gobierno local el úumc.mLo e.le tiubui

dio, solicitud que le es negada. El 25 de marzo de 1971, el Ca!:! 

sejo Uni verni tario convoca a una marcha para hacer pública la s~ 

licitud de subsidio suficiente para ln institución. "Empero, co

mo única reapucstn reciben la aprobación, al día siguiente, de 

unn nueva Ley Orgánica, que ponía al gobierno de la insti lución 

l. "· Huacuja y J, Woldenberg. 1 Op. Cit. p. 180. 
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en manos de una llamada Asamblea Popular Universitaria, en la que 

ln mayoría. de los participantes no eran universitarios. 

"La nueva Ley Orgánica, aprobada con dispensa de trámite por la 

legislatura local, solamente aviva el conf'licto. Y la confronta

ción se enciende más cuando la Asamblea nombra como rector de la 

UANL al coronel Arnulfo Trcviño Garza. 111 

Bajo esta situación delictiva por parte de las autoridades estatn 

lea, los e.studiantes empiezan a formar comités de lucha para ha-

cer frente al gobierno estatal. Las reivindicaciones solicitadas 

abarcan, entre otras la derogación de la Ley Orgánica, la des ti t~ 

ción como rector de la UANL a Trcviño Garza, subsidio justo u la 

UANL. Ante esta situación el gobierno federal decide actuar. El 

entonces intcrmcdinrio del conflicto propone la elaboración de 

una nueva Ley Orp,tinicn. 

Para julio de 1972 en ln Universidad de Puebla corre mña nnnr.rr.. 

El 20 de ese mes es ascainado el Arq. Jocl Arriagn, director de 

ln pr-cpnrntoria Nocturna Benito Juárez. ºF.1 ascsinnto aólo sirve 

para agudizar el conflicto, el cual llcen a su punto de mayor vi~ 

lcncia el lo. de mayo de 1973. En el transcurso de can escnlnda, 

el jefe del Departamento de Servicio Social de la UAP, Enrique C~ 

brcra, es asesinado el 20 de diciembre. Pero el lo. de mayo se 

convierte en la gota que derramó el vaso: 

"Ese dín es agredida la Universidad y mueren 4 catudinnlcs. Las 

protestas en todo el país no se dejan espcrnr: el 8 de mayo se 

lleva a cabo un paro nacional dt: unlvl!rt:>ic.l<-tt.lcl:i apoyo de uu Hi-

milar problema. 

11 Las reacciones en todo el país logrnn que el 9 de mayo rr.nuncie 

el gobernador Bautista O'Farri l. Desde el centro es nomhr;1.do nu 

sus ti tuto. 11 2 

Actos similares de protesta por la mala udministrnción univerei ta 

1. M. Huacuja y J. Woldtnb,rg., Op. Cit., p. 181. 
2. Ibid, p. 182. 



- IJS -

ria, por los designios de autoridades 1r.uchas veces, incompetentes 

en su cargo determinaron los acontecimientos en otras universida

des. "Con mayores o menores semejanzas, l•:>s conflictos en Sina-

loa, Guerrero y Oaxaca siguieron una línea de comportamiento sim_!. 

lar. Enfrentamientos entre estudiantes y gobierno local y fórmu

las de solución intermedias que lograron que las universidades no 

fueran aplastadas. 11 1 

l. M. lluacuja y J. Woldenberg., Op. Cit., p. 182 
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3.3. EL GOBIERNO Y LAS RELACIONES EXTERIORES 

La política exterior del gobierno mexicano en el periodo 70-76, 

estuvo encaminada n establecer y fomentar las relaciones di plomá

ticos con otras nacionc6, con objeto de menguar ln relación dire~ 

ta con los Estados Unidos de América. Eate viraje en las rclaci~ 

nes condujo a establecer vínculos de intercambio económico y tec

nológico con los países avnnz.ados de Europa. En ese aspecto "Mé

xico vendió café a Grnn Bretaña, Cnnadn, Bélgica y Frnncin, y azu 

fre, algodón y azúcar n la República Popular China. Logró el np~ 

yo de Japón para la construcción de la siderúrgica Ln7.nro Carde-

nas -Los Truchas y un financiamiento de Francia pnrn construir 

las obras del metro. 111 

Sus mayores logros obtenidos en materia de comercio internacional 

fueron los obtenidos con los países centroamericanos, Guatemala, 

Costa Rica, Nicnrngun, Panrunn por lo cual México duplicó sus cx-

portncioncs. 11 En 1974 el presidente hizo una serie de visitas n 

Ecuador, Perú, Argentina, Brnail, Colombia y Venezuela. En todos 

los países oc establecieron convenios de colaborRción económica, 

cultural y científica. Se firmaron acuerdos de inversión conjun

ta y de intercambio de tecnologío y de asistencia técnica .. 

En 1975 cuando, el presidente venezolano Carloo Andrcs Pérez visi 

tó nuestro puís, se anunció la iden de la consti lución del Siste

ma Económico Latinoamericano. El objetivo de esta orgnnización 

sería buscar un mayor intercambio y npoyo económico ente los pn-

ises de América 1.ntinn, fuera de la tutelo de Estndos Unidos. 112 

Este tipo de política hncia el centro y sur de América l.at.ina 

amplin y profundiza las relaciones comerciales de México con nqu~ 

llos países.. En este marco geográfico México tuvo más movimiento 

l .. "· Uuacuja y J. W., Cl Sexenio de Luis fchcvcrria, Op. Cit. p. 187. 
2. Ibid. p., IBB. 
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exportador que con otros paíocs del mundo. Por esos años México 

estaba conoiderado como uno de los países lidcr de los latinoa

mericanos. Cosa que supo aprovechar el gobierno de Echeverría. 

La política tercermundista fue aceptada y promovida en la mayoría 

de los países del continente. 

Otro de los aspectos centrales de la poli tic a de Echevcrrín fue 

la propuesta de clabornción de un documento en el que se plasma-

ron las posibilidades de autonomía de los pueblos latinoamerica

nos, cvi tanda el grado de dependencia comercial y económico 1 como 

tecnológica, principnlmcntc con los Estados Unidos. 

"En este documento se procura diversificar relaciones, encontrar 

nuevos mercados y evi ta.r la dependencia de un sólo país. Echcve

rr{a ha declarado rciteradLllllente que ac trata de 'ampliar y modi

ficar el sentido tradicional de loo nexos con lns grnndes nocicda 

den industrinlea'. Se afirma que se pretende lograr una acción -

conjunta de los pueblos latinoamericanos para mejor uso de nucs-

traa riquezas naturales. Se pretende diversificar las exporta-

clones, de preferencia de artículos manufacturados y semimanufoc

turndos, al mismo tiempo que multiplica los mercados, buocando 

con esto un desarrollo autónomo. 111 

Este documento es la Carta de Derechos y Deberes Económicos de 

los Estados, que en nbril de 1972, el presidente de México, en lo 

reunión Plenaria del Tercer Periodo de Sesiones de la Conferencia 

de las Nncioneo Unidas sobre Comercio y Desarrollo -UNCTAD- que 

se celebró en Snntingo de Chile, presento la iniciativa para ln 

elaboración de dicho documento. 

El objetivo fundamental giro en torno nl establecimiento de un 

orden económico justo, mediante la creación de un Código que re

gulara las relaciones económicas entre todos los Estadoc, banado 

l. M. Huacuja y J. Woldenberg., Estado y Lucha Política en el México Actual, Ed. 
El Caballito, México 1981, p. 190. 
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en los principios de equidad. justicia, igualdad soberana, inde

pendencia y cooperación entre los mismos. Sin importar sistemas 

económicos y sociales. En el capl tulo I referente a los princi

pios fundamentales de las relaciones económicas internacionales. 

aparecen entre otros arriba ya señalados los siguientes: 

"Reparación de las injusticias existentes por imperio de la :fuer

za que priven a una nación de los medios naturnles necesarios 

para su desarrollo normal¡ cumplimiento de buena fe de las oblig~ 

clones internacionales¡ abstención de todo intento de buscar heg.!: 

manía y esferas de influencio; fomento de la justicia social in

ternacional; cooperación internacional para el desarrollo; libre 

acceso nl mar y desde el mar para los países sin litoral dentro 

del marco de ln no agresividad, no intcrvcnsión y coexistencia p~ 

cifica. 111 

Además cate documento tendía a reglamentar las inversiones extran 

jeras en países en desarrollo, como de las empresas transnaciona

lcs que venínn cubriendo el panorama de desarrollo al menos a Pª!: 

tir de 1955, periodo en que el modelo de desarrollo estabilizador 

se origina. En el artículo 2 del segundo capítulo, el parágrafo 

nos dice 11Todo Estado tiene el derecho de: 

l. Reglamentar y ejercer autoridad sobre las inversionca extrnnj~ 

ras dentro de su jurisdicción nacional con arree.lo R sus leyes 

y renglamcntos y de conformidad con sus objetivos y priorida

des nacionales. Ningún estado deberá ser obligado a otorgar 

un tratamiento preferencial a lo inversión extranjera¡ 

b. Reglamentar y supervisar las actividades de empresas transnn

cionales que operen dentro de su jurisdicción nacional y adop

tar medidas para asegurarse de que esns actividades se ajuatcn 

a sus leyes, reglamentos y disposiciones y estén de acuerdo 

l. Carta de Derechos y Deberes (conó•icos de los Estados, Antecedienles y Texto, 
Sec. de Relaciones Exteriores, Mhico 1975, p. 70-71. 
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con sus políticas económicas y sociales. Las empresas transn~ 

cionales no intcrvendran en los asuntos sociales, internos del 

Estado al que acuden. Todo Estado deberá, teniendo en cuenta 

plenamente sus derechos soberanos, cooperar con otros Estados 

en el ejercicio del derecho a que se refiere este inciso. 111 

La carta de los Derechos y Deberes, a la fecha parece no haber e

xistido. El monto de la deuda de fines de 1975 a 1976 aumentó en 

un 24. 7 %. Empero la intensi6n y el esfuerzo del gobierno mcxic~ 

no rebasó las participaciones de político. exterior en foros ínter 

nacionales. 

En lo concerniente n ln relación con los Estados Unidos 1 México 

adopta la posición de país que se ha visto permcndo por el capi

tal norteamericano. Por los nscntnmicntos en territorio no.cionnl 

de empresas con capital estndounidence y ln circulación comercial 

casi libre de artículos manufacturados en los Estados Unidos. 

Por otra parte la estrecha relación de dependencia y las visitas 

oficiales que hace México n los Estados Unidos cuando un nuevo 

presidente ha tomado en mando al país más poderoso del orbe. 

obligaba en esos DlOmentos al presidente mexicano exponer los mo

tivos que afectaban la relación entre ambas nacionco. Por ejem-

plo, la filtración de trabajadores mexicanos en el país del nor-

te, la participación en exceso del cnpi tal norteamericano en la 

economía nacional. Obligaba al gobierno de México hacer una sc-

rie de planteamientos buscnndo su solución. Este es el cano de 

un problema en el que se puso mayor énfasis, el del exceso de sa

linidad que contamina al río Colorado y que daña el Valle de Mcxi 

cali .. 

"En torno nl problema de la salinidad del río Colorado. el presi

dente Echeverría reitera su posición en el sentido de recibir la 

asignación n que ne refiere el tratado del 3 de febrero de 1944, 

de aguas originales del río Colorado. 

l. Carta de Derechos y Deberes Econ6•icos de los Estados, Antecedentes y Texto, 
Sec. de Relaciones [xtcriores, México 1975, p. 72-73. 
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11A esto, el presidente Nixon contesto que: 'este es un problema 

muy complicado que requiere un minucioso examen en todos sus as

pectos' • 111 Dos años después el gobierno norteamericano desviaba 

las aguas del río Colorado hacia el Golfo de California. El Esta 

do Mexicano se había anotado un punto a su favor. 

Un punto más es el trabajo conjunto que realiza México con otros 

países latinos, principalmente con Ecuador y Venezuela para tra

tar de que Estadoo Unidos reoriente su pal ílicn económica plasma

da en la Ley de Comercio Exterior que afectnba n los pníses de 

centro y sudamérica cuyn característica afcctnbn a los países que 

exportaban hacia Estados Unidos. 

En esencia c:Jta ley ataca las bases de la política exterior mexi

cnna. A1eunos punlon de estu ley son: 

11a. Se limiln el lrato prcfcrcncinl a una serie de artículos, 

entre los cuales muchos son exportados por México. 

b. Se dan facultades al presidente de los Estados Unidos, pnrn 

sancionar comercialmente a loa pníscs que expropien bienen 

norteamericanos sin una compc_nsnción pronta y ndccundn. 

c. La ley daña la economía mexicana amenazando el progrnma pa

ra desarrollar la induslrin mnquiladorn, el control interno 

del mcrcado. 112 

Ante esta situación México emprende su ofensiva cmplcnndo n ple

nitud su lidernzgo lntinoamericnno pnrn establecer junto con Ven!: 

zuela los intentos que conduzcan a 105 Estador; Unidon a recslruc-

turar su Ley de Comercio Exterior. 

El 25 de enero de 1975 el presidente Ford da posos cncnminndos n 

modificar la ley, lo que permitió, poco después, eliminar lnn re!! 

tricciones arnncclarins impuesta:; n algunos pníses como México, 

Ecuador y Venezuc l n. 

l."· Huacuja y J. W., Estado y Lucha Polftica ••• , Op., Cit. p. 196. 

2. !bid.' p. 100. 
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"Así vemos que el gobierno mexicano a hcchado las bases para esta

blecer nuevas reglas de asociación entre el capital nacional y e~ 

trnnjcro; ha continuado su política de relaciones bilaterales co

mo amigo fronterizo de los Estados Unidos. y ha efectuado dcterm_! 

nadas alianzas con otros países dependientes, en condiciones esp~ 

cíficas, para plantear sus demandas en bloque. 111 

La aituación del Estado Mexicano ante la problemñtica a la que se 

enfrentó, parece que no le dejarán mejor opción que la de estable 

cer, vincular y fomentar una política bilateral entre las pnrtcs 

arcctadas. La política del buen gobierno no permitió el exceso 

de mando y organización en los deberes propios del Estado. En c

oas años los grupos poli ticos y cmprcsnrinles se ajusto.ron a los 

dcoinnios del gobierno. La política social y económica debía cu 

brir sus objetivos: Comentar y distribuir la cstrategía del dcso 

rrollo campar ti do. 

l. M. lluacuja y J. W., Estado y lucha Política ••• , Op., Cit., p. 201. 
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4.1. POLlTlCA DE DESARROLLO AGRlCOLA (1971-1976) 

En una situación en extremo delicada, el Estado Mexicano intenta 

organizar y reactivar su economía agrícola que durante años, venía 

padeciendo como consecuencia de un desarrollo industrial por más 

insuficiente para los alcances de un país que trataba de salir del 

crisol de los países dependientes. La economía agrícola en su mo

mento (1940-1965) estaba reconocida como una entidad económica con 

posibilidades de lograr satisfacer las más apremiantes ncccsidudes 

de una industria incipiente. 

Al comenzar el régimen de Avila Camacho, México tenía las condicio 

nea institucionales para insertarse al desarrollo industrial, que 

requería, igualmente, de una acelerada modernización agrícola, de 

tal manera que de 19'15 n 1955 lu agriculturn mexicana tiene su ép9: 

en de mayor crecimiento, llegando al 6 % nnual. Esta expansión es 

entimulada por la incorporación de nucvcm ticrrns n l cul li vo, grn~ 

des obras de irrigación y la introducción de insumos y tccnologln 

moderna. Ln superficie bojo cultivo, nos relata Cassio Luiscllil, 

11 aumcnta de 7 .2 a 9.2 millones de hectáreas en la década, algo mfiu 

del 27 %. Los cultivos mán dimímicos fueron el olgod6n nl crecer 

ll1.5 anual, el trigo 9.5 %, el frijol y la cafü1 de n7.Úcar 6 % y nl 

maíz 4.5 % que por consiguiente se mnntuvo alto hasta 1965 supern!.! 

do el desarrollo demográfico. 11 

De 1955 n 1965, el crecimiento se detiene bajando n un 4.2 % nnuol 

para la década. Los 5 productos nnteriorea rcll.uccn !lU prnrlucci6n. 

Empero, al llegar los proyectos de infrnc::;trucluro o suo Jimitca 

de productividad, el modelo seguido en los años cuarenln para la 

expansión ngr!coln se agota ró.pidumcntc. Sin embargo en nccosorio 

acñnlnr m!nimnmentc dos de las causas que orir,innn cote nue,e. 

{ 1) Cassi o Luise l li F., ~~-f!:!.~l!-~9!:i~~!!_~-~~!:!l!.:_~~-!~~~, en 
110csarrollo y Crisis de la (cono•Ía Muic..rna 11 , el lri•estrc [con6•ico Mo. 
39, f .C.L, Mh.ico 1 1985, p. 440. 
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Uno, el crecimiento del área cosechada y el aumento de la produc

tividad que trajo consigo la construcción de obras hidráulicas. 

Dos, la productividad aumentó mediante el empleo de mejores técni 

cas de cultivo y el uso de insumos y semillas mejoradas. 

"Prccisnmentc en 1965 1 a ngricul tura llega a un punto en que su 

indice de expansión se desploma en el quinquenio de 1965-1970, 

llegando apenas a un crecimiento del 1.2 % y continua bajando 

para 1970-1974, lapso en que creció sólo en 0.2 %. La tasa de 

crecimiento anual observada de 1965 n 1974 resulta asi inferior 

al 0.8 % anunl. Sin embargo para el año de 1975 presenta un cr:"c

cimicnto de 0.24 % para desplomarse en un -4.0 en 1976. 11 1 

Sin embargo en este periodo de dos décadas la ngricul tura mexica

na creció a una tasa anunl promedio de 4.0 %. Paralelamente la a 

griculturn realizó funciones de suministro del excedente ogrfcoln 

o la industria nacional, osi como de materias primas que esta re

quería. 11 Lo agricultura constituyó un buen mercado paro los pro

ductos de los ciudades; se encargo de 1Jumlnistrar alimentos bora

tos y suficientes para la población¡ y del campo salieron los br~ 

zas necesarios paro trabajar en lnn industrias cuando éstao lo oo 

licitaron. 112 

A partir de 1965 el aumento de la superficie cosechado comenzó a 

sufrir retrocesos al punto de disminuir el área de cosecha, y el 

avance de obras hidráulicas perdió fuerza al numen tar grandemcn te 

el costo de la hectárea regado. Entre 1965-1970 ln superficie e~ 

sechnda disminuye de 9.9 millones de hectáreas a 9.2 rcspccliva

mcntc para el maíz, frijol, trigo y arroz, lo que ocasiono una d.!_ 

fcrcncia de 744 mil toneladas importadas de csoa grnnos pnrn ese 

(1) Cassio Luiselli., Op. Cit., p. 440. 
(2) Mario lluac.uja y J. Woldenberg., El Sexenio de luis [che~crria., Op. Cit. 

p. 175. 
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lapso de tiempo. 

La disminución en estos dos indicadores ocasionó que el producto 

agrícola creciera al 1.2 % anual entre 1965-1970 y al 0.5 % entre 

1970 y 1973, tasas menores que la del crecimiento de la población 

que en estos años llegó nl 3.4 % anunl. Haciendo una breve comp~ 

ración podemos decir que el comportnmicnto np,rícola del sector 

primario creció a 0.1 % anual, en tanto la rama mñs dinilmica -la 

electricidad- creció al 15.5 % en r.cncral, el sector industrial 

lo hizo en los sesenta a un ritmo anual del 8.4 %. 

Algo má::; que viene n sumarse a las anteriores cifrns es el cstnn

cruniento en los precios de gnrnntín en ln producción agrícola de 

esos años lo que ocasiónn el descenso en la producción del maíz, 

frijol y trigo. 

"En 1973 se importó la mitad de la producción de trip,o¡ en 1975 

la cuarta parte de la de maíz. Ambos productos numcntnron de pr~ 

cio en el mercado nacional. De esta manera la inflación fue cre

ciendo al paso de los llños. 111 

Algunas de las causas que originan cnla crinia, apnrtc de las mcn 

clonadas como la disminución de la supcrfici e concchndn y ln bnjn 

en calidad y cantidad de productividnd, está ln bnjn en la inver

sión pública en ln agricultura que perdió peso de 1947-1952, mnn

tcniendocc en un 20 %. 11 Efcctivamcntc, la inversión públicn fcd~ 

rnl en ln agricul l.ura, ln irrigación y el fomento nr,ropccuario, 

que h<lbía crecido del 9. 7 X del total en 1930, nl 18.9 % en 1946 

se redujo en 1965, un nivel inferior al dP. 1930."2 

Las consecuencias no se hicieron e:1pcrnr: bnjnron 1 nr, tnAns df! 

crecimiento de la producción nerícola t.nnto pnrn r.1 connumo intcr 

(1) Mario lluacuja, J. Woldenberg 1 El SeKenio de luis Cchcvcrria., Op. Cit. p.176 
(2} Padilla Aragón, Méiico: ~.icia el Creci•i~~-c~-º1.~trib1~~i'6n del fnqreso., 

Op. Cit., p. 99. -- ---------·--·· -·---
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no como para la exportación, con todos sus efectos sobre el bie

nestar de grandes sectores de la población, en mercado interno y 

en general el desarrollo interno. 

Ante una situación defici tnria y un desgaste en las relaciones so

ciales del Estado, el gobierno de Echeverría se impone la tarea 

de propiciar las condiciones que favorezcan al sector primario, 

sobre todo el sector agr Icolu, au pleno desarrollo en la década 

de los setentas. Ante un lustro de vicisitudes de la economía a

grícola, nnte una problemática social agraria acumulada históric~ 

mente Echevcrría lanza su programa. agrario con una serie de rcfo.!: 

mas que conducen al fortalecimiento de un Estado que se había des 

gastado en el sexenio anterior. 

De la política económica de Echcvcrría dcstnca la parte de polít~ 

en rural que el gobierno intenta implcmentnr en el snxcnio 1971-

1976. Los puntos enmarcados en la reorganización y re.activación 

del sector agrícola son los siguientes: 

a. Transf'crcncin ol campo de un volumen mayor de recura:c; fi

nancicron tanto públicos como privados .. 

b. Estímulos a ln producción a través de los precios de ga

rantía. 

e. Continuación del reparto agrario. 

d. Fortalecimiento del ejido y modif'icación de sus formas de 

organización productiva. 

P.. Reforma~ al aparato ndminiotrn.tivo. 

C. Modificacióncs en materia legislativa. 

Como política de desarrollo agrícola se estimula la inversión pú

blica en favor de la agricultura para los años siguientes: Para 

el año de 1970 se concede el 13.4 % del total del gasto público. 

En 1971 el 1'1.2 %¡ en 1972 el 14.1 %¡ en 1973 vuelve a permanecer 

en un 14.1 %. Es decir que In inversión pública en cate renglón 

no ln hubo o si existió fue irriaoria. 11 Ya para el aílo de 1974 
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la inversión pública en fomento agropecuario alcanzó la cif"ra de 

11 502 millones de pesos, o sea el 17.3 % de la inversión pública 

total. La mnyor parte de esa inversión fue destinada a obras de 

riego. Otra parte se dedicó a la conservación de suelos, desmon

tes, etc. El crédito agropecuario también se incremento conside

rablemente. De 1970 a 1975 creció al 23 % y para 1976 creció en 

46.6 %"1 

En 1975 la inversión pública en la agricultura alcanza el 19.5 % 

del gasto público para llegar en 1976 al 26.4 %. Es decir que de 

1970 a 1976 el incremento a la inversión en la agricultura alcan

zó el 50.7 %. 

"Sin embargo cuatro entidades -Tamnulipas, Sonora, Sinaloa y Baja 

Calif'ornia- a partir del año de 1974 Bon en las que recae el 27 % 

de la inversión. Son las entidades que ya cuentan con mayorea su 

perficies de riego. El 73 % restante se diatribuyc en t.odo el 

resto del poia. Igualmente los recursos crediticios fue cuptndn 

por los estados del noroeste del prlÍa. 112 Estn política de distr!_ 

bución al parecer fue diseñada con ln intensión de que hubiera 

uno rápida reactivación de la ofcrt.a ngrlcola y por ello se dcoti 

nó a aquellos lugares que en BU momento fueron rcnpommbles de la 

mayor parte del incremento de lo producción. 

Muy por aparte del incremento en la agricult.ura del gasto públi-

co, se extendió el presupucato n lnn instituciones plÍblicon que 

tenían alAún nexo con el campo, intentando el gobierno promover 

la salida de la crisis que yn paro el año 1973 r.rn sumnmcntc mar

cado. 

"Por esta razón la Secretaria de Recursos ltidrñulicon recibirá un 

(1) Rosa Elena Montes de Oca luján., ~!.lió!l2.9_r.iriJ y el Movi1ienlo Campes.!_: 
no: 1970-1976., en "Desari-ollo y Crisis de J.¡ [cono1iJ ftexic.tna"., Op. Cit. 1 

p. 602. 
(2) !bid. p. 603. 
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presupuesto para 1975 de 11 460 millones de pesos, superior al de 

1974 en un 29. 9 %. Con la misma intención la Secretaria de Agri

cultura y Ganadería recibió para 1975 un presupuesto incrementado 

en un 44.6 %. El departamento rJc Asuntos Agrarios al principiar 

el sexenio disponía de un presupuesto de 125 millones; paro 1975, 

yo convertido en Secretaria de la Reforma Agraria, su presupuesto 

fue de 914 millones. 11 1 Para el año de 1976, estas mismas depen

dencias ven incrementada su inversión en un 25 % promedio. Estos 

inversiones para el Desarrollo Rurnl (PIDER) que consistió en pa~ 

te para obras de infraestructura en poblados con menos de 3 mil 

habitantes. Incluso se crearon empresas como Tabnmex, el Fidcico

mioo de Productos Ae,rícolns y Perecederos para la Comercializn-

ción de ciertos productos agrícolas con el objeto de evitar el in 

termcdinrismo y la incidencia de empresas t.rasnacionnles. 

En cuanto al aumento de los precioo de e,arnntín, estancados duran 

te una década, en que los campesinos dejaron de producir maíz, 

frijol y trigo, Ge logra que el cultivo de estos e.ranos se cxtcn-

diern en los distritos de riego al volverse atractivo su produc-

to. sobre todo cunndo resultó muy oportuno parn los grandes ngri

cul torca sus ti tu ir cultivos de exportación por estos granos bñsi

cos. Empero, esto no logró que se recuperaran lan áreas de temp~ 

ral de manera que este incremento en los precios de garantía has

ta ese momento sólo benefició a las grandes empresas agrícolas. 

Con lo que respecta a la reorganización colectiva de los ejidos, 

es u part.lr de 1973 cunndo se hace hincapié en esta medida. 

Pero es en el Plnn Maestro de Organización y Capacitación Campcsi. 

na (1974) donde ne plnntenn los objetivos, metas y lincnmicntos -

de la estrategia colcctivizadora. Lo que se intenta es adecuar 

las organizncionen cjidnlcs a.l Plan Nacional Agrícola. Estas me-

(1) felipe Zer•eño, Aqricultura y Crisis , en 11Capitalis•o y Crisis en Méicico 11 , 

Ediciones de Cultura Popular, México, 1979, p. 223. 
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tas fueron: "la elevación de la producción y el incremento de la 

capacidad de retención productiva de la mano de obra rural, la e

levación del nivel de vida de ln población rural y la mayor capi

talización del scctor. 11 1 

El plan maestro pretendió organizar 11 mil ejidos y comunidades 

agrarias, a la vez pretendió coordinar lns acciones de las diver

san ngcncins cstatn.lcn. "Eslc Plnn, en r.cncral, pretendió ini--

cinr el proccno de colcctiviznr.ión nl nivel que fuera más viable 

en cada caso: al nivel de la comercialización, de la compra de m~ 

quinaria o insumos. El proceso iría ncompañndo de cursan de cap!! 

citación campesina en administración, nuevas técnicns de cul t.ivo 

y de aspectos jurídicos. 11 2 

Al final del régimen, de los 11 mil ejidos propuestos como meta -

organizadora sólo existían funcionnndo en promedio 7'12 ejidos y '1 

mil eran ejidos colectivos con poGibilidadcs de real izaruc. 

Esto implica destacar las posibilidndcG mínimas de un proyecto 

que se clnborn desde arriba, es decir sin plantear nolucionen a 

unn serie de obstáculos que el campo imponía. Además. mani rics

ta intereses de caciques. gobcrnadorcB,y sobre Lodo de los inte

reses que los cnmpcsinm; reconocen como prioritarios. El proyec

to colectivo planteó grandes posibilidades de acuerdo a sus obje

tivos, pero nunca ne canal izaron los recursos financieros aufi--

cientPg pAN\ rcnliznrlos. que como se indicó mát; nrribn se dcati

nnron prcfcrcntcmcntc a obras de infr•w.structura y n zonns ngric:~ 

las de exportación. fil parecer mmca fue ponjblc coordinur todun 

las dependencias y orgnni zacioncs que tenían que ver con el cam-

po. Por otra parte lns orgnnlzacioncs pal íLicns ngrorius indcpe~ 

dientes cuP.stionnbnn seguidamente la política rural con las invu

siones de tierra. Problema que no se resolvió en el ncxcnio. 

(1). Rosa (lena Montes de OtJ., Op., Cit., p. 604. 
(2). Id.,. 
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Entre las reformas que emprendió el regimen de Echeverría desde 

sus inicios ea la promulgación de la Reforma Agraria ( 1971) que 

derogó en ese momento al Código Agrario del 31 de diciembre de 

1942. El cambio a Secretar in de la Reforma Agraria ( 1974) del ~ 

tiguo Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización. Esta sur

gió con el propósito de regularizar la tenencia de la tierra, es 

decir reapaldar el punto estratégico de continuidad del reparto 

agrario. 

En materia crcdi ticia se central! za oficialmente la banca que C0!2_ 

cederá recursos :financieros al campo,funcionando el Banco de Cré

dito Agrícola, el de Crédito Ejidal y el de Crédito Agropecuario 

en DanruraL Con cota fuGián desapareció ln vif'urcación del cré

dito que se dirigía n la propiedad privada y el que se destinaba 

n lon eji dnlnrioc. 

Por último en materia de Re:forma Administrativa al nivel de la Re 

f'onna Agraria se eren la Comisión Tripartí ta Agraria ( 1975), intc 

grada por :funcionarios agrarios, el Pacto de Ocnmpo (1974) y los 

representantes de los empresarios agrarios. En el artículo dos 

del decreto presidencial que da orin,cn n esta comisión se habla 

del objetivo de la sinuiente f'orma: "La Comisión Tripartita Agr~ 

ria tendrá como objeto coadyuvar en la agilización del trámite a

grario y en particular en la expedición de las resoluciones pres.!_ 

dcncialcs, y proponer al Ejecutivo Federal la solución de lns con 

troversias que se suci ten aobre tenencia de la tierra. 11 

Cuestionando un poco esta comisión, resul tarín inoperante mostrar 

su creación al mencionar los numerosos casos de predios invadidos 

que no tuvieron solución alguna en favor de los cjidatarios. Em

pero rcsul ta necesario reconocer ln serie de elementos que el go

bierno echeverrista puso en marcha en su poli ti ca rural aunque es 

tos no tuvieron loe alcnnces planteados en los objetivos de su Po 

lítica Rural. 



- 151 -

4.1.l. SITUACION PRODUCTIVA POR PRODUCTO 

PRODUCCION QUE DESCIENDE DE 1971 A 1976 

Han sido clasif'icados, de la gran cantidad de productos existen

tes en la República Mexicana 14 artículos considerados de primera 

necesidad Para consumo interno como para nu exportación, así como 

los que mayor demanda tuvieron. A continuación aparecen los que 

tuvieron ~n descenso en el periodo que se estudio.: 

El algodón es uno de los cultivos que n partir de 1971 incrementa 

su producción en un 48 X teniendo oscilncioncs nl tas y bajm:i a 

partir de 1973, para concluir el período 76 con una disminución 

en la producción en un 42. 2 %. 

Otro producto que se ve desfavorecido es la cnña de azúcar. Al i 

nielo del período este artículo va aumentando en su producción un 

15 % respecto nl nño anterior, hasta llcgnr a su producción más 

alta en 1975. para luego concluir el sexenio con un 20 % menos en 

el total producido. 

El café, cultivo de tierra caliente, inicia el sexenio casi con 

las 400 mil toneladas producidas. Al cierre del año 1976, su pr~ 

ducci6n disminuye en un 44. 3 %. Es decir npenas rebasa laa 200 

mil toneladas producidas. 

El frijol junto con el maíz. son cultivos de primera neccsidnd que 

ven disminuida su tasa de crccimienlo en el período de Echcvc---

rría. El frijol desciende en un !"'J(). l % con una tasa promedio anual 

decrementa! de 16. 7 %. Sin cmbareo el mafz no tiene ese nivel 

porcentual tal alto, pero sí es considerado como importante su 

descenso, debido a que en ningún momento presentó síntomas de re

cuperación a excepción del año 1975. El 3. 7 % fue su disminución 

por año y 13.8 % promedio, el comprendido de 1971 n 1976. 

Otro de los cultivos que descienden es el tomate rojo. En 1972, 

año favorable para este cultivo, aumenta en un 48 % au producción 
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respecto· a1.,año ant"erior. p·~a i976 baja ·cas·c10 Que .,había a!'ce:! 

zado para el año 72 1 incluso más abajo que .como se· inició en 

1971. 

La fresa. Esta fruta constantemente permaneció en descenso, al

canzando en los seis años el 28.6 % de producción menor que al i

nicio del gobierno de Echcvcrría. En los cinco años primeros di~ 

minuyc con un 44.8 % y Un promedio anual decrementa! del 6. 7 %. 

PRODUCCION QUE SE INCREMENTA DE 1971-1976 

Los otros siete cultivos que componen los 14 cultivos de primera 

necesidad y de exportación se mantienen en ascenso teniendo nl tas 

en el transcuroo del período, sin embargo a f'ines del sexenio se 

nota en cada uno unn recuperación que en algunos esta un poco a

rriba de como inician el periodo. 

Por ejemplo el chícharo aumenta de 1971 a 1976 minimarnente, sea 

que se incrementa en solo el 2.6 %. Por otro lado, aparece el 

trigo con una producción total de 94.2 '% como incremento general 

en los ailos 1971-1976. Es conveniente ver el cuadro I de produ-

cción donde se contempla este caso. De igual forma conoul tese el 

anexo estadístico B, donde puede ampliarse a nivel de en ti dad fe

dera ti va el logro de este y otros cultivos más. 

El chile verde es otro cultivo que tiene un incremento de 14-17 % 

en los seis años. 

Uno más de lot> productos que se ven favorecidos esta el sorgo en 

grano, el cual aumenta en un 4L 1 % y la piña que se incremento 

con un 46.5 % con un promedio nnual de crecimiento de 7.8 %. 

Ln soyn producto que se consume poco en el país pero que es un 

cultivo de exportación aumenta su producción en un 30.2 X. 
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El arroz completa el grupo de los 14 y alcanza un incremento sex=. 

nal de 5. 3 %. Demasindo poco para ser un cultivo que forma parte 

de la dieta del mexicano. 

CONC[PIO 1971 

Algodón 387801 
Arroz 439889 

~,!la de azúcar 32711631 
Café 381017 
Chícharo 35óó0 
Chile verde 166908 
Fri iol 1481895 
Maíz 9301251 
Piña 297151 
Sova 231849 
Sorqo en qrano 2592778 
TriQo 1019025 
To.ale ro io 6501óB 
fresa 125057 
Cartaao* 3479ló 
Tab.Jco• 65007 

.. 

CUADRO I 

PRODUCCION CULTIVOS 
(Años 1971-1976) 

1971 1973 

1.16295 r 392161 

1974 

512748 
•91606 37467ó .¡ 534144 

31872óó0 ·~ 334991~ 
203461 .~ -~ 
•ól5• •8057 58663 

1915 1 
1 

2057% 1 

ó6336ó 

..illQ?S~R 

__ 228?~ 
5ó511 

~ ~-41g14 .. IR\310 
8691+99 1008887 - . ....1!.1:.2§ .. _l0Jl907 _ 
921637 7577689 - 78468~_ ~n_1_'!_ 
7t81f14 7úB314 J917íll _27!BJ.!.-
376809 56>474 r·-49úii4--

f..- 67%06 ____ _:._ 

25ól01ó 3169837 3491,4¡7 ti81B937 

~~-018 -7090845 77B8f17J-2s67~t9 
110370.l 10!11001 1l7llB4fi lO~i(J1,QJ 

1 ló224 1 105062 101 rn9 -¡---·fiwo1 

1 
271?85 196171 '}]71,1,J 1 532297 

ól97ó fit5fll 1 n1.J6 ! f•Rl5J 

197ó 

223963 
463431 

1ó3ó316'··· 
. 211100 -

5789!1 
214399 

......illBfl... 
--7.Q1!.11iL 
~')~~ 

301870 
3ó3J981 
3911110 

ROóR19 
89311 

140318 
ó7139 

íU[ICJ[: Cuadro elaborado teniendo co•o fuentP Lis estadísticas por lntidad íedera 
tiva y producci6n anual publicad.i~ por la Dirección de (cono•ia Agricola
y la SPP (Dirección General de l.stadistica). Producción en toneladas. 

•Se agregan estos dos productos para indicar el descenso existente en o
tros productos fuera del grupo de catorce cultivos. 

Lao oscilaciones comprendidos en los seis años son resultado de 

las dif'icultades por los que nLrnvcGÓ ln pal ítica agraria. Las 

obstrucciones de carácter político como la insuficiencia de eré-

ditas al campo, ln aplicación de fertilizantes, inaccticidnn y de 

maleria Lecnológica a la::; r,r::mdc~ !•onns dC" tempornl, nRÍ como el 

letargo por décadas de un reparto agrario, condujeron n verdadc-

ros encU.cntros sociales en el campo. 
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ESTADOS EN QUE LA PRODUCCION DESCIENDE DE 1971-1976 

Considerando los cultivos anteriores con carácter de necesarios, 

podemos exponer con base a la estadística aquellos estados que 

ven mermada su producción en este lapso de tiempo. En los esta

dos del norte como Sonora, Chihuahua, Coahuiln, la producción en 

algodón, frijol, maíz, tomate, tiene un descenso considerable. 

Por ejemplo, parn estas tres entidades en la producción de algo

dón se presenta lo siguiente: 

Para Sonora diominuyc en un 59.2 %¡ para Chihuahua en un 34.4 %; 

para Coahuila en un 19. 7 %. El decremento porcentual más alto lo 

tiene Sonora en su producción de maíz que alcanza el 68.'1 % de 

1971-1976¡ el frijol por ejemplo disminuye en Chihuahua en un 

31.4 % cosa que en Veracruz desciende un 87 % y en Jalisco hasta 

un 91.4 %. 

Para los estados de la costa del pacífico como Sinaloa y Guerrero 

su producción de caña de azúcar disminuye un 9.15 % y 24 % respe.= 

tivrunentc; en algodón Sinalon se ve desfavorecido con un 87.5 %; 

para el café en el estado de Guerrero su producción se ve mermada 

en un 59. 7 %. El estado de Sinaloa fue uno de los mán perjudica

dos en su producción de frijol y de maíz, 41.4 % y 27 % menos, 

respectiva.mente. 

Otro de los estados 

Zacatecas con un: 

con mermas fue Vcrncruz con: 

24.6 % para ln caña de azúcar 

50.2 1' para el café 

16.8 % pnrn el mnfz y 

63.4 % pnrn el tomate 

71.1 % en caña de azúcar 

15.2 % en frijol 

26.1 % en maíz y 

12.4 % en tomate 
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La producci6n de Baja Calif'ornia Sur se ve poco favorecida para 

el cultivo de algodón en un 55. 2 % y en el maíz con un 39. 5 %. 

En Mlchoacán por ejemplo aparecen los siguientes números porcen

tuales en rojo: 

54 • 6 % en algodón 

32 % en caña de azúcar 

65. 7 % en café y 

67. 7 % para el frijol 

Sin embargo hay otras entidades más bajas en su producción, como 

lo ea el estado de Hidalgo que en el café disminuye su producción 

al término del Gcxcnio en un 58. 5 %; para Puebla en un 52.4 %¡ Co 

lima con un 57.9 % y para San Luis Potosí en un 44.6 %. 

En la producción del f'rijol, para Guannjunto, Hidalgo, Morelos, 

Puebla y Tlaxcala hubo un decremento del 45,5 %; 71.3 %, 66. 7 %, 

67.2 % y un 6B % respectivamente, 

Como se aprecia la situación productiva se ve poco favorecida por 

una serie de causas que frenan la producción. 

ESTADOS EN QUE LA PRODUCCION SE INCREMENTA DE 1971-1976 

En algunas entidades hay una proporción enorme en cuanto al cree_! 

miento productivo. esto sucede para algunos cultivos como el tri

go para el estado de Chihuahua incrementandose en un 110.11 % en 

el lapso de seis afias. El mismo producto para Chiapas aumenta en 

un 13.39 %. 

Regularmente se puede hablar que pnra ciertoa cultivos se incre-

menta nu producción más que en otros estados, mantenicndone cier

ta proporción que obliga a pensar en el grado de interca en pro-

duetos más redi tuables, sen por su carácter exportable como de 

consumo interno. En Jalisco por ejemplo sucede lo siguiente: 
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150 % aumenta la producción para el chícharo 

94.3 % en trigo 

173 % en chile verde 

50. 6 % en sorgo en grano 

Para Zacntecns se incrcmentu en un 

En Sonora: 

2400 % el chícharo y en un 

26.B % el trigo 

40.1 % en chícharo 

106.1 % en trigo 

163. 5 % en chile verde 

1.2 % en soya 

Este último tiene un incremento mucho mayor en Chiaras que alcan

za su producción en un 1100 % y un 323.9 % para Chihuahua. 

Sinaloa por ejemplo tiene una producción en trigo de 208 %, en 

sorgo de 2.3 % y de soya de 14. 7 %. 

Para Vcracruz la piña y el chícharo alcanzan un 167 .6 % y un 

142.6 % respectivamente. 

Queretaro se ve favorecido con un 373 % en chile verd~ y on un 

396 % en sorgo. 

Nayarit presenta el siguiente cuadro junto con Chiapas. 

NAYARIT 

CHIAPAS 

Chile verde 

33.7 

627 

Piña 

140.4 

15.5 

Sorgo 

13.9 

Arroz 

101.3 
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E~ ~i ,los ._ca.t.ª,~'?'.3. _que aumentan su producción (Cuadro II) en chí-

charo,_ chile verde, sorgo, trigo y soya son: 

AGUASCALIENTES 

CllIAPAS 

CllillUA!IUA 

DURANGO 

JALISCO 

NAYARIT 

QUERETARO 

SAN LUIS POTOSI 

SIN ALOA 

SONORA 

VERA CRUZ 

ZACATECAS 

AÑOS EN QUE LA PRODUCCION DE CULTIVOS DESCIENDE MAS 

Existe en cado cultivo, en el lnpso de principios y fin del sexe

nio una producción sinnificntivn que amerita analizar su comport~ 

miento. Comportamiento que en años determinados asciende y que 

al rulo siguiente reduce su capacidad productiva. Hay cullivos 

que inician su producción con un indice al to y conforme trnnscu-

rre el año vn en decadencia como es el caso de la frcan que co--

mienza con 125 057 lonclndns producidas parn concluir con 89 321, 

en ningún año intermedio se nota ale.uno recuperación. Se dan ca

sos en que el cultivo asciende paro descender al ano siguiente. 

Es el cnso del arroz que ::.e mantiene inconstante con producciones 

bastante altas como la del nño 1973, pnrn disminuir el ai\o si---

guiente. Para 1975 vuelve a recuperarse, inclusive con un incre

mento mayor que el do 1973 pnra reducirse en el último nño. Sin 

embargo, este caso presenta un incremento del 5.3 %. Algo pnrec!-: 

do sucede con el chile verde que disminuye su producción al míni

mo en el nño 1c 1975. El frijol en otro cnso sólo que en éste, 

para el afio 1976 es donde nlcnn7.a uu mínimo de producción. 

De los 14 cultivos producidos en el tranr.curso de loo 6 añou el 

año 1972 aparece como el que marca el dcnccnso de la producción. 

En este año se ven afectados el nrro1. 1 el maíz, la piña, el sorgo 

y el trigo. Un producto más fuera de este f;rupo es r.l cártamo 
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que se ve afectado en 1972 reduciendo su producción en 271 285 

toneladas. De ese año en adelante los al ti bajos son notorios. 

En 1975 y 1976 son los años en que la producción en general se ve 

afectado. tal es el caso del algodón, el chile verde y la fresa 

para 1975; y de la cnña de azúcnr, el frijol y el tomate para 

1976. Sigue en importancia el año 1974 y después el del 1973. 

AÑOS EN QUF. LA PROUUCCION DE PRODUCTOS SF. INCREMENTA 

Algo que parece inconcebible es que practicamcnte en los años que 

decrece la producción en algunoa productos para otros se incrcmcn 

ta. A pnrtir del año 1974 n 197ú se percibe un incremento en los 

siguientes productos: en 1975 el arroz, la caña. el café, el ma

íz, ln soya, ,..J soq~o y el trieo Gr. ven fnvorccidos. En 1974 el 

algodón, ln caña, el chícharo, la piñu y el sorgo también se ve 

incrementada su producción. El año 1976 es un año favorable pnrn 

la piña y el trigo, los demás cultivos estan en descenso respecto 

a loa dos nf\oa anteriores. 

Referente n ln producción existente n nivel nacional puedo conaul 

tarsc el anexo estadístico C, en donde aparece, por año ln totnli 

dad cosechada de la variedad de cultivos que el país produce. En 

ellos faci !mente puede detectarse In producción en toneladas, su

perficie coscchnd:::i y valor de 1 nproducción para esos años. 



CULTIVO AGS. 

ALGODON -
~· 

ARROZ -
CARA A. -
CAFE -
ClllCHARO 118.2 

CHILE V, 48.9 

FRIJOL -
NAIZ -
PIÑA -
SOYA -
SORGO 40.7 

THlGO 110.11 

TOMAIE R. -
fR[SA -

CUADRO II 

ENTIDAD FEDERATIVA DRECEMENTOS, INCREMENTOS EN CULTIVOS EN EL SEXENIO 
1971-1976 

(Por cientos) 

o.c.s. CHIP. CHlll. COAll. OGO. GRO. JAL. HAY. KICH. QRO. S.L.P. SIN. SON. 

(55.2) - (34.4) ( 19. 7) (1,0.9) - - - (54.6) - - (87.5) (59.2) 

- 101.3 - - - - - - - - - - -
- - - - - (24.0) - - ( 0.3l - - (9.15) -
- - - - - (59. 7) (62.9) - (65. 7) 373.0 - - -
- - - - 20.0 - 150.0 - - - - - 40.1 

- 621.0 863.9 - 111.6 - 173.0 33.I - - - - 163.5 

- - (31.4) - - (53.2) (91.4) - (81. 7) - - (41.4) -
(39.5) - ( 5.5) - (53.5) - (13.8) - - - - (27.0) (68.4) 

- 15.5 - - - - - 140.4 - - - - ---- ----
- 1100.0 323.9 - - - - - - - 375.0 14.7 1.2 

- - 186.1 - - - 50.6 13.9 - 396.0 - 2.3 -

- 13386.0 16.9 - - - 94.3 - - - 92.2 .u8.u 106.1 

- - - (29.4) ( 3.7) - - - - - - 12.6) ( 7.6) 

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

VERZ. ZIC. 

- -
- -

(24.6) (71.1) 

(50.2) -
142.6 2400.0 

- -
(81.0) (15.2) 

(16.8) (28.1) 

167.6 -
- -
- -
- 26.8 

(63.4) (12.4) 

.. -
íU(fllT[: Cuadro elaborado con ayuda de la esladistica presentada en los anexo5 de este trabajo publicada por la Oirecci6n General 

de [sladislica y Ja Dirección de [cono•Ía Agricola. 

NOTA: El núnro entre paréntesis significa dato negativo. 
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4.1.2. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS AGRICOLAS 

Con este punto intento completar los dos anteriores referentes a 

ln política agrícola del período. De igual forma, el que hace 

referencia a la situación productiva presentada por cultivo de 

aquellos años y que fue conaiderada por la Política Agraria del 

sexenio. 

Los recursos agrícolas, como su aprovechamiento 1 es tan dados en la 

prcscntnci6n siguicn te: 

1.- Superficie cosechada 

a) Riego 

b) Temporal 

2.- Uso de insumos 

3.- Fertilizantes 

a) Ni trógcno 

b) Fósforo 

e) Potasio 

4. - Aseguramiento Agrícola 

5.- Crédito Agrícola 

Superficies habilitadas por Banrural 

6.- Montos ejercidos de Crédito 

(millonea de pesos) 

7.- Mecanización Agrícola 

a) Superficie tota.lmcntc mecanizada 

b) Superficie parcialmente mecanizada 

e) Superficie no mecanizada 

8.- Inversión 

a) Inversión Pública Federal en Obras de 

Fomento Agrario y Desarrollo Rural en: 
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- Agricultura 

- Ganadería 

- Forentnl 

- Pezca 

b) Infraestructura Agrícola 

e) Inversión Público. para Desarrollo Rural. 

SUPEílFICIE COSECHADA 

En referencia a este primer punlo y considerando ln fuente inmcdt~ 

tal, de donde se analizan los datos, reconozco una diferencia pro

medio de 2 mil hectáreas de tierra cultivable, entre esta fuente y 

la fuente global cstudíst.ic.a2, para el sexenio 1970-1976. 

La superficie cosechada a nivel nacional estuvo distribuida por 

año agrícola• de la siguiente forma. En el primer afio del ncxenio 

de Echcvcrría, el total de la tierra cosechada (en miles de hectá

reas), estuvo integrada por 2 990 para superficie de riego y una 

cantidad de 12 497 para superficie de temporal. Es decir el 19.3% 

de la superficie total era de riego. Mient.ras el 80.7 lo formaban 

las tierras de temporal. 

Para el ciclo 72-73 ln zona de riego aumenta en un 26 %, mientrnn 

que la de temporal desciende a un 74 %. Para e 1 año 74-75 hay un 

aumento del 31 % para las tierras de riego, mientrua que la super

ficie cosechada en zonas de temporal disminuye a un 69 %. 

Para el ciclo 7~76, fin de sexenio, le corresponde n ln superfi

cie de riego un incremento del 30 % y a lu tierra de t.empornl el 

70 %. 

1. Jod l6pez Portillo, Segundo lnforae de Gobierno, antxo Histórico-(stJdislico 
1-1978, Sep. 1 de 1978. 

2. Anu3rio Estadistica de los Estados Unidos Mc .. icJnos, para los años de 1971 a 
1976. 

• El año agrícola esl.1 forudo por los subciclos de otoño-invierno y priuvcra
verano. 
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En el transcurso de estos años la tierra de temporal disminuye en 

un 11 % promedio anual, mientras que ln de riego se ve favorecida 

con cae mismo porcentaje. 

Es significativo el hecho de ver incrementada la superficie cose

chada en esas zonas de riego, considerando aun el problema agra

rio euci tado en csoa años por la toma de predi.os. 

El movimiento campesino concretizado en la toma de predios agríco

las parece que fracaso rotundamente si consideramos estos datos. 

Si el movimiento luchó hasta el último año por el reparto agrario, 

la estadística estudiada demuestra lo contrario, las zonas de rie

go ampliaron su cobertura mientras que las de temporal dismunuía. 

Esto resulta una aseveración sí consideramos que casi el total de 

la superficie de temporal lao trabajan ejidntarios, comuneros, en 

tanto las tierras de riego, en su mayoría, pertenecen a pequeños y 

medianos propietarios, es decir, a trabajadores del campo con una 

solvencia econ6mica que les permite aprovechar, en una cantidad ma 

yor, los recursos agrícolas puestos a disposición en el Mercado Na 

cional. 

Haciendo una breve comparación en cuanto a la superficie cosechado 

y superficie de riego, en distritos y unidades de riego, pnra el 

primer ciclo agrícola 70-71 tenemos el siguiente comportamiento. 

La producci6n de 10 cultivos de primera necesidad (arroz, frijol, 

maíz, trigo, ajonjolí, cartamo, soya, algodón, sorgo, cebada), ca~ 

siderados para la zona de riego hacen un total de 2 024 225 hcc tó.

reas cosechadns, mientras que la superficie regada en distritos y 

unidades de riego hacen un total de 2 497 367 hcctárens, lo que ha 

ce una diferencia entre estaa de 473 142 hectáreas .. 

Considerando la superficie de riego a ni vcl nacional que fue del 

19.3 % y comparandola con la del dato anterior, obtenemos unn di

ferencia de 492 633 hec tárean. Es lo hace pensar en una can ti dad 

cercana a las 200 mil hectáreas entre las dos diferencias, que se 
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dedican a productos que no son tan redituables para el propietario 

de estas zonas de riego y que no aparecen registradas en la esta-

dística, o bien, estas tierras son dadas en labranza para cubrir 

parte del pago de salarios a trabnjndorcs agrícolas u otro tipo de 

necesidades que se van generando. Este último dato parece irriso

rio debido a que con esa cantidad de hectáreas dadas en labranza o 

nrrcndnmiento serían insuficicnlcR para cubrir parte de las ncccsi 

dades requeridas por los campesinos sin tierra, lo que hace imagi

nar una cantidad mucho mayor de tierras de- riego que no fueron re

gistradas. 

Para el mismo niio de 70-71, si nos aproximamos a una nniilisis más 

detallado con las datos que tenemos y loB cruzamos con el indica-

dor de mecanización agrícola. obtendremos información más precian. 

En cuanto n este indicador se reconocen 3 subindicadorcs que com-

pletan el total de la superficie mecanizada: 

- Superficie totalmente mecanizada 

- Superficie parcialmente mecanizada 

- Superficie no mccaniza<la. 

Al observar el cuadro de mecnnización nnrícoln que aparece en el 

anexo estadístico 11 A11 obnervamos lo siguiente: 

Para el primer año del gobierno de Echcvcrría resulta que hay 

2 191 366 hectáreas entre supcrficien total y purc:lalmentc mecani

zadas. El total de la nupcrficic en este punlo asciende n 

2 396 500 hectáreas. Aun más, el lolnl de la superficie coaechnda 

en zonas de riego fue de 2 990 000 hectáreas. El rcsul tndo de 

esta breve comparación desprende el hecho de que no menos del 73 % 

de la superficie de riego recibe mecanización ur,rícola. 

El ciclo agr[cola 74-75 fue el más alto en la aplicación de ente 

recurso, 2 928 144 hectáreas se beneficiarán de él. 

Lo superficie totalmente mecanizada nlcanzó el 64. A % del lo tal de 

la mecanización agrícoln. La producción total con respecto n ln 
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mecanización agrícola en este año fue del 19 %, es decir que la 

producción subió un 5 % más que la del ciclo anterior. 

Al cierre del ciclo 75-76, la superficie totalmente mecanizada su

be a 2 millones de hectáreas, lo que significa el 58.3 % de incre

mento. Algo importante de esto es que parte de la tierra parcial

mente mecanizada paso a formar parte integra de la P•imera. Lo 

mismo sucede de la superficie que no recibía este recurso y que 

fue incorporandocc a la mecanización agrícola. 

Para cierre del sexenio, la producción total con respecto a la me

canización se mantuvo estable. No hubo cambios reflejados en 

estos indicadores. Lo que es necesario remarcar fue que hubo un 

incremento, aunque mínimo, en el aprovechamiento de este recurso y 

que el beneficio de la mecanización ngrícola lo recibieron las tie 

rras cultivables por ricp,o. 

FERTILIZANTES 

En relación al empleo de los f'crtilizantes anotados nl inicio de 

este capitulo, refiero su comportamiento a lo largo del sexenio. 

En 1976 estos elementos se distribuyeron así: 

El nitrógeno f'ue utilizado en un 205 % más que a principios de los 

añoa 1970 y 1971. El fósforo, en el mismo año, sube en un 218 %. 

Para el minmo o.ño de 197G, el poLasio llega al pu11Lo máB H.lLo en 

su utilización. Del 65 % utilizado en 1971 llega al 249 % en 1976, 

casi se cuadruplicó la utilización de este recurso. 

Por otra parte, el incremento en el precio de estos fertiliznntes 

fue poco favorable. El primero de ellos, el nitrógeno, sube su 

valor en cuatro años en un 7. 5 %. Al finalizar el sexenio y ce-
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rrar con el ciclo agrícola 1974-1975, este insumo alcanza el pre

cio más alto de los seis años, llegando al 63.2 %. El precio pr~ 

medio es estable en los cuatro primeros años, incluso hubo un li

gero descenso en los años de 1972-1973. 

Con respecto al fósforo su precio aumenta en un 104. 2 %, es decir 

el aumento es de 2 276 pesos por tone ladn. En e 1 aiio de 1971 el 

precio por tonelada fue de 794. Para este primer año ya había 

alcanzado un linero incremento en relación nl año unlcrior. 

El potasio es el fertilizante que fue poco -favorecido en nu pre

cio por tonelada n pesar de hnber nido el mñs utilizado (2'19 %) • 

Al cierre del ciclo anrícola y del sexenio, cale fcrt.i lizantc nu

mcntó a 76G pesos por tonelada. Su precio por tonelada en el ci

clo 70-71 fue de 673 pesos lo que sienificó el 12.2 % de numcnlo. 

Oc alguna forma ln contribución de estos fertilizantes fue verídi 

ca al observar el numcnto en lu producción de los diez cultivos 

básicos en los distritos y unidades de riego. Ln pregunta que 

aparece en seguida es ¿Si existió el aprovechamiento de cston in

numos en las superficies de temporal?. El nncxo cstnd!ntico 11 A11 

que hace rcfercncin al aprovechamiento de recurson ngrícolas omi

te esta información. No ha.y datos nl alcance que permitan hacer 

algún tipo de aseveración. Aun así es dudoso reconocer ln utili

~ación de estos rcrurr,ns en tif>rrnr; rlP. t.Pmpnrnl. Me atrevo afir

mar que sólo en ti erran ejidalcs con una producción rcconoc i dn y 

basta, como las dedicadas a la soya y al sorgo, estos recursos 

fueron utilizados. 

CílEDITO /\GílICOL/\ 

Corresponde en materia agrícola el crédito y la inversión. Est.on 

formaron parte de los recursos implementados en los añon en que 

Luis Echevcrria ejerció el poder en el cnmpo mexicono. 
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Es útil mencionar que el crédito, del que trataremos par el momen 

to, fue otorgado a una cantidad pequeña de cultivos.. El crédito 

no fue extcncivo a la gran variedad de productos que el paía pro

duce y por consiguiente al total de las tierras en que se culti-

van. De loa 14 cultivos tratados en el punto 4 .. LL, solo 9 de 

ellos fueron favorecidoo con el crédito, cultivos que en su mayo

ría fueron producidos en superf'icics de riego y en un pareen taje 

mínimo en superficie de temporal. La estadística analizada no h~ 

ce referencia a cantidades ni porcentujcs en que fue aplicado el 

crédito, sin embargo esto hace pensar la utilización y apr-ovccha

rnicnto de cale recurso a las superficies de riego en exclusivi

dad. 

El siguiente cuadro indico el total de hectáreas y montos ejerci

dos en el crédito .. 

CULTIVO 

ARROZ 
FRIJOL 
HAii 
IRJGO -
AJOHJOLI 
CARIAKO 
SOYA 
SEMILLA OE lillIDI 
SOtlGO 

T O 1 A L· 

CUAOílO III 

CREDITD AGRICOLA 
1970-1976 

SUPERFICIE llABILITllYI MONTO OE CREOllO 

(•iles de Ita.) [JERCJOO 
(aillones de pesos) 

491 1 337 --
1 4Zb 1 660 
5 754 7 114 
l 917 4 167 

4>1 406 
680 1 05;> --
657 1 354 

1 __ 819 ___ ~ 871 
7 )[\q 3 '9fi6 

15 913 JI 057 

ASEGURAKIEHTO 

AGRJCOLA 
falles de 113.) 

407 

l BJI --
4 7311 
l 415 

1,95 
514 

-------
l 438 
1 4?9 

13 313 

fUENH:: Cuadro elaborado del ldo. Infor•e d<- Gobierna úe José lópcz Porlillo, 
.-neio, !lislótico Estad\slico, 1978, p. 324. 

La superficie habilitada por fümr'urnl para loa 9 cultivos fue de 

cnsi 16 millónes de hectñreua. Bnnrural cnlendió en ese entonces 

por lmbilitación la calidad de la tierra, en cunnto a au fertili

zación y utilíznción de insumos, rendimiento por hectárcn, princ,!. 
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palmente que fuera tierra de riego, que la producción se manejara 

en términos exportables así como abastnccdora para el mercado in

terno y basicarnente tierra dificil de ser afectada por invasiones 

campesinas. 

En estas condiciones Banrural concedió un crédito de 31 057 millo 

nes de peso~ en todo el sexenio, repartidos entre los nueve cul ti 

vos de la manera que lo expresa el cuadro anterior. Algunofi eje~ 

plos aclari;Ul el comportamiento y sobre todo a que respondió esta 

distribución. 

Con respecto al maíz, Banrural habilitó una superficie de 5.7 mi

llones de hectáreas, ejerciendo un crédito de 7 114 millones de 

pesos. A este total de tierras, el 82 % de ellan recibió el seg~ 

ro agrícola, es decir a 4. 7 millones de hectáreas. 

De los datos pre.sentados en el anexo estadístico 11 A11 , la nuperfi

cie cosechada como la producción en toneladas para estos cullivoo, 

el mníz registro. lo siguiente: este grano tiene una superficie 

cosechada promedio de 559 064 hectárean en unidadeo y distritos 

de riego en el periodo 1970-1976. La producción de esta superfi

cie cosechada fue de 6 millones de toneladas de maíz. 

Los datos indican que de los 5. 7 millones de tierras optn.a para 

la producción, apenas 560 mil hectñr"as fueron aprovcchndao. Es 

claro que el resto de la superficie no fue trabi.ljaü<.t o el crédi

to simplemente no fue suf'icienlc pura cubrir ln demanda de traba

jo en tierras productivas para este cullivo. 

Por el contrario, al algodón se le concedió un crédito de 9021 mi 

llenes de pesos para una superficie habllltadu de caul 2 millones 

de hectáreas. Este cultivo recibió el porcentaje miis ul lo de to

dos loa demás, el 31.6 % del total del crédi lo ejercido en lon 6 

años de gobierno de Luis Echeverría. t.a superficie coRechudn de 

algodón fue de 487 mil hectáreas, con una producción de 3.Ci rni llo 
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nes de toneladas al finalizar el sexenio. El caso fue parecido 

al del maíz, aunque la diferencia de la superficie cultivada fue 

de 73 mil hectáreas menos para la del algodón y con un crédito 

mucho mayor, con respecto al maíz. 

Al hacer una revisión de ln superficie cosechada de esos cultivos, 

observamos que practicamente el 50 % del total de la tierra habili 

tnda por el Banrural fue trabajada. Lo que significó que el crédi

to otorgado no luc suficiente para hacer producir ese 50 % de tie

rra restante. También pudo haber significado que en esa tierra se 

produjo otro tipo de cultivos como forraje para animales, así como 

pastizales para la cría y engorda de ganado. Para la actividad g~ 

nadcra no hny datos de 1 a superficie empleada, m5s que el valor de 

las exportaciones en esta acti vidnd. Igual sucede para otros pro

ductos que hnccn solo rcferencin a su producción y que no se inclu 

yen en ln lista del cuadroanterior. 

Es apartir del año de 1973 que el gobierno ejerce un crédito mayor 

que en años anteriores. De 1 570 millones de pesos de crédito 

ejercido en el ciclo agrícola 70-71, lo sube a 6 324 millones, 

para el ciclo 73-74. Lo que significó un incremento del 300 %. 

Para el año agrícola 75-76 sube a 8 460 millones de pesos. Lo que 

fue un incremento con respecto al primer afio de <'139 % neto. 

La política ugrícolu <le eslot> úlli1nos años del gobierno de Echcvc

rr!a en matcría crcdi ticin, obedece a lo siguiente: 

Una baja considerable de las exportaciónes m granos y leguminosas 

en esos años, bajan las exportaciones de las oleaginosas en los 

años de 1973 y principalmente en 1974. Por consiguiente lna impo!: 

tncicncs de esos productos aumenta en los misrnoo años•, en la medi

do que lo producido no satisface los necesidades del mercado inter 

no, y consecuentemente la demanda de consumo de esos productoa es 

mayor. 

• Consultece el anexo estadistico A, en los renglones señalados de i•portaci6n-o
portación de estos productos. 
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INVERSION AGRICOLA 

De los puntos de mayor interes del ómbi to de los recursos agríco-

las, destacan los concernientes a la inversión. La inversión mon~ 

taria hecha por el Estado Mexicano para implementar el desarrollo 

en e 1 campo~ 

Comprende ~a Inversión Pública Federal las obras de fomento agra

rio y desarrollo rural en la agricultura, la ganadería, la foresta 

ción y la pezca. 

Cuando Luis Echeverria Al varez l leg6 a la presidencia de ln Repú

blica se había considerado ya el gasto de inversión rural para el 

año de 1970. Así tenemos un monto, de 3 921.4 millones de pesos 

para obras de fomento agrario y desarrollo agricoln en ese año. Lo 

que representó para la agricultura el 92.5 % de la inversión to-

tal. El 7.5 % restante quedo distribuido de la formn: ganadería 

con el 1.3 % para ln forestación de .5 % y para ln pezcn el 5.7 %. 

En 1975 el gobierno invirtió 17 321.9 millones de pesos de los que 

13 171.9 millones fueron destinados a lu ngrlcul Lurn. El gasto de 

inversión representó el 76.4 %. Ente año se vió porcentualmente 

disminuido, aunque el. monto total hayn sido el mayor del nexenio. 

De 3 921.4 millones de pe608 en 1970, aumentó u 17 321.9 millones 

para 1975. A 4.5 veces incrementó el gobierno ln inversión en la 

agriculturA. F.ste fue el año mús álJ~ido de la ar,riculturn en cun!:! 

to a inversión se refiere. Sin cmburp,0 1 al connidcrar nolo el Pº.!: 

centaje agrícola, sin considerar los restantes renglonco, el nño 

de 1972 fue el que llegó al 90 % de la invernión lolol. 

Luis Echeverrín nl implementar el prop,rnmn de dcaarrollo comparti

do cncl campo, inicia su p,cotión en 197? con la habilltución aerí

cola. Ya pnrn ese entonces se vislumbra un apoyo mftn umplio en 

el sector rural y que se ve conccntizndo en liJ73, numcnlnr1do ln in 



- 170 -

versión en un 42.4 % en relación al año anterior. 

CUADRO IV 

JNVERSION PUBLICA POR SECTOR 

MONTO TOTAL VALOR RELATIVO (X) DE LA INVERSt~K 
AÑO OE LA 

lNVERSIOK A6RICOLA GANADERA fORESTAL PEZCA P.I.P.D.R.' 

1971 3 764.3 88.11 1.8 1 3 .. , -
1972 4 947.8 89.9 1.1 • 7 B. J -
1973 1 01,J.1 79. 7 3.3 3.3 4.1 9.5 
1974 10 968 6 87.6 2.5 1.9 1.1 10.3 
1975 17 311.9 76.0 4.6 1.6 4.1 12.6 
!Qlfi lfi 077 3 75 2 5.1 1.1 6.0 11 5 

•Programa de Inversión Pública pJrJ el Oe~arrollo Rural. 
FUENTE: Cuadro propio,elaborado en base al ano:o estadístico (lnversi6n Pública) 

11 A11 de este trabajo. 

Es en este año donde se implementa el Programa de Inversión Públ! 

en y Desarrollo Hural que participa de la inversión global en el 

campo. 

Al observar el cuadro anterior se nota que los sectores restantes 

son poco favorecidos. Al ver la columna de ganadería notamos un 

aumento de 3 vccco su inversión. Demasiado poco para un sector 

importante dentro del ámbito agropecuario. F.o su forma horizon

tal, es decir, por año, notamos una inversión irrisoria en este 

sector. Más aun, el sector pezca aparece mejor favorecido. 

Al analizar un poco máa el cuadro anterior, obscrvamoa que gran 

parte del incremento de la agricultura lo absorbe el Programa de 

Inversión Pública. Observcse su ascenso de 1973 n 1976 y se cn

tendern que la inversión real de la agricultura se mantuvo casi 

constante en los '1 años últimos del sexenio, en un 52 %, incluye~ 

do la participación de los programas de Invcre.ión Pública y Desa-

rrollo Rural, que merma en un 10 % al sector agricultura. 

De la inversión hecha en la agricultura aparecen nlgunos indicad~ 

res más que dan cuenta hacia donde se canalizarón estos recursos. 
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De esta inversión se benefician los siguientes renglones: 

a) Las superficies beneficiadas con obras de riego. En el año de 

1971 se beneficiaron 110 544 hectáreas. Para 1975 la superfi

cie se incrementó hasta alcanzar 200 720 hectáreas, es decir 

en más del 80 % se incrementó la superficie bcnef"iciada. 

b) Superficies Beneficiadas con Obras de Grande Irrigación. 

En este renglón hay también un alcance en la co.ntidnd de hcctli 

rcan que se beneficiaron de la inversión pública. En el w1o de 

1975, año cúspide, alcanzan el beneficio 95 950 hcctñreas. en 

1970, 3 960 hectáreas obtenían el beneficio. 

e) Superficie Beneficiada con Obras de Pequeña Irrigación. 

En este incic;o sucede aleo semejante. La cantidad de hcctárcns 

aumenta 156 % su extensión al termino de sexenio. Algo sorpre~ 

dente es que en 1975 aumentó la ex Lcnsión beneficiado en 382-X.. 

en relación igualmente con el nño de 1970. 

d) Por último, el gobierno invierte en Obras de Conservación de 

Suelo y Agua cantidades en millones de pesos que no considera 

en la inversión global de la que tratamos más arriba. Los can

tidades son mínimas en comparación a los anteriores. Así en 

1971 invierte el gobierno 53. 7 millones de penos. en 1973 aubc 

a 138.5 para cerrar en 1976 con 100.5 millones de pesoa. 

Para la distribución de esta inversión puede conoultarac el 

anexo A, donde aparece por aiio como fue uplicndn y r.n que ren

glones de infraestructura se invirtió. 

Por último, el comportamiento de la Balanza Comercial Agrícola en 

esos años, segun los datos eotadísticos con los que ne cuentan, 

tuvo su comportamiento de lu siguiente manera. 

México exportó en 1971 productos ap,ropccuarloo por· la cnnlldud de 

9 284 millones de pesos, de los que incluyen hortalizas, olcnglno 

sas, granos y leguminosas, café, azúcar. tabaco. frutos, ganado 
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bovino en pie. Si bien esta lista es larga y la cantidad export~ 

da comprendería casi el total de lo producido en esos años. Sin 

embargo, al observar la lista y la cantidad de productos agrope-

cunrioa en el rango de las importaciones, notamos practicamente 

que son las misman que las exportadas, a excpción de los forra-

jea, leche y derivados, hule, grasas nnimnlcs, cerdas y crines. 

En cate año de 1971 como en los siguientes la balanza agropecua

ria tuvo saldo favorable de 6 806 millones de pesos, es decir las 

importaciones ascendieron a 2 476 mil lenes de pesos. 

El comportamiento de la balanza agrícola en 1974, varió dcmasia-

do, aunque siguió manteniendose con saldo favorable de 2 469 mi

llones de pesos. El valor de las exportaciones fue de 16 245 mi

llones de pesos, en tanto que las importaciones aumentaron 4 ve

ces más que en 1971, es decir, más del 400 %. Es signif'icativo 

este año debido a que la proporción de exportación-importación va 

rió sustancialmente con respecto a loñ demás Rños del sexenio. 

También, es notorio que el monto total de las exportaciones en 

este año fue utilizado casi en su totalidad para importar ln mis

ma variedad de productos. 

1976 fue el año en que más se exportó y también en el que las 

importaciones descendieron considerablemente. La balanza comer

cial agrícola para este año tuvo un saldo favorable de 9 695 mi

llones de pe son. 

Sin embargo, hay que destacar el hecho de que buena cantidad de 

los recursos económicos obtenidos por las exportaciones sirvieron 

pnra importar productos que en México no se produci nn o fl\IP. no Rn 

tisfocian las necesidades internas del país. El hecho resulta 

claro con las oleaginosas. En 1971 el país exporta 44 376 millo

nes de pesos e importo del mismo artículo 396 395 millones de pe

soa. Para 1974 las exportaciones aumentan al doble y las import~ 

cionco rebannn en mucho lo exportado. 
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Para los granos y leguminosas el hecho se repite. En 1974 las ex 

portaciones son de 301 113 mientras que las importaciones alcan

zan los 6 523 474 millones de pesos. 

Para 1971, en este renglón de los granos y leguminosas, el gobie_!: 

no adquiere mucho más (178,947) que lo exportado (24,208}. 

Fue inminente que bojo estas condiciones favorables en ln balanza 

comercial agrícola, el gobierno cediera parte del saldo favorable 

al sector industrial. También fue inminente el descuido de la re 

lación que establece el campesino con la ernndc y pequeña propie

dad. 

No se duda que el grueso de las exportaciones hayan provenido de 

las tierras mejor irrigadas, con porcentajes altos en el consumo 

de fertilizantes y de las tierras parcial y lotulmente mecaniza

das. Bajo estas circunstancias y otras como el abastecimiento -

interno en el mercado nacional y el estancamiento del precio de 

garantía de algunos productos, propició un descontento gencrnliz~ 

do entre cjidatarios y propietarioa de grandes extensiones de ti~ 

rra. Conflictos que condujeron con más regularidad a la invasión 

de predios agrícolas. 
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4.2. AUGE DEL MOVUIIENTO CAMPESINO 

Al.GUNAS CARACTERISTICAS DEL MOVIMIENTO DE 1970-1976 

El movimiento campesino en este periodo esta determinado por un 

deteriodo de la producción crunpesinn y por la reducción sistcmát_! 

ca de los precios reales de los productos agrícolas tradiciona-

les, que llego. hasta el año 1973. Además, a la imposibilidad de 

mejoras en los precios de garantía se suma el aumento constante -

de los precios de insumos agropecuarios y bienes de consumo de o

rigen industrial, empujando a una buemi cantidad de minifundistas 

de infrasubsistencia en busca de trabajo asalariado. 

Esa gran masa de jornaleros potenciales se enfrentó a una si tua

ción que impooibilitó su pnrticipación en el empleo agrícola. l.a 

crisis de la agricultura de exportación redujó la demanda de fue! 

za de trabajo. Por ejemplo, la reducción en 1974 de los precios 

intemnciona.les del algodón condujo a una drástica sustitución de 

este cultivo por otros mán mecanizados que dejan sin trabajo n e

normes ejércitos de pizcadores; la reducción de los cultivos de 

caí'ia que en 1972 a 1974 nl restringirse su superficie, disminuyó 

la demanda de la fuerza de trabajo para la zafra. 

En uno primera fase, las nl ternativns económicos y políticnn con 

que el Estado se enfrenta a la crisis de producción y al crecien

te conflicto social, son distintas a las que se enfrenta el eche

verrismo en ld segunda mitad del sexenio. 

En un primer momento, se intenta controlar la inflación y lns te~ 

dencins al endeudamiento creciente mediante ln contracción del 

gasto público. El aparente repunte de la agricultura en 1971 es 

resultado de esta decisión, pero en realidad no expresa uno auté~ 

tica recuperación sino que es un efecto de la contracción general 
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del resto de la economía y de la reducción de la tasa de creci

miento de los sectores más dinámicos. A partir de 1972 el echeve 

rrismo elige dcfini ti vamcnte la v!n del desarrollo inflacionario, 

la expansión acelerada del gasto público y el crecimiento desmes~ 

rndo de la deuda externa. En base a esta rectificación se enta

blece la política agrícola del sexenio, que se mantendrá hnstn 

1976. 

EL MOVIMIENTO CAMPESINO DE 1970 A 1973 

Durante estos afias el movimiento campesino se ve multiplicado por 

conflictos en el campo y la lucha de clases rural entra en un pro

ceso sostenido de agudización. A partir del nño 1972 y 1973 el 

movimiento campesino cobra cspontancruncnte un carácter nacional. 

Es t~bién o. partir de 1973 que en algunas zonas el movimiento co 

mienza n estructurarse en organizaciones regionales. 

11Por la naturaleza de sus actorcn. demandas y enemigos -Armando 

Bnrtra caracteriza el movimiento de esta forma-, loe movimientos 

campesinos de esos años pueden ser clasificados en bnsc n la dis

tinción de cuatro frentes de lucha: combates de los pequeifos pr~ 

ductores por los precios, lucha de los jornaleroa ogrícoloe por 

sus salarios• ncciones por la democracia y contra lo imposición 

política, y lucha generalizada y multiforme por la tierrn. 11 1 

Además es precisamente en estos tres primeros nñoe cunndo apare

cen una cantidad de agrupuciont:s y organizncionc:J c::impeoinns que 

enlazan y mezclan sus fuerzas para hucerle frente al encmip,o. 

Por todo el país surgen uniones, coaliciones, nlinnzoa, y en mu-

chas estados se cona ti tuyen frentes con importnntc participación 

campesina. 

t. Ar•ando Oartra., los Herederos de Zapat~., Editorial Era, Mhico, 1985., P~ 
103, 
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Entre las organizaciones campesinas independientes de carácter r~ 

gional o estatal, las que aparecen en la siguiente lista se cons

tituyen antes de 1974, y la mayor parte de ellas después de 1970: 

"Unión Campesina Independiente de Valle de Guaymas-Empalme (Sono

ra), Unión Campesina Independiente {Veracruz), Comisión de los 

Cien Pueblos (Vcracruz), Comité de Defensa de los Campesinos del 

Valle de Zamora (Michoacan), Unión de Ejidos de la Costa de Jalis 

co, Frente Independiente de Lucha (Nuevo León}, Unión de Ejidos 

del Distrito de Jiméncz (Chihuahua), Consejo Nacional Cardcnistn 

(Colima), y Federación Obrero Campesina del Estado de Durango. 

Formadas después de 1973, pero con el mismo carácter, podemos men 

clonar al Frente Campesino Independiente (Sonorn), a la Unión de 

Ejidatarios y Cañeros de Morelos 11 Pli111 de f\yala", a la Alianza 

Campesina 10 de abril (Chinpas) . 11 1 

&xistcn también organizaciones campesinas independientes que reb~ 

san los límites regionales y se extienden por diversos estados de 

la República: Central Independiente de Obreros Agrícolas y Camp!:_ 

sinos, Campamento Tierra y Libertad (que inician en San Luis Pot~ 

sí y se extiende después a Veracruz y Zacatecns). Federación Na

cional de Trabajadores Ixtleros y Candelillcros (que aglutina cam 

pesinos de Conhuila y San Luis Potosí) . 

Incluso la participación de organizaciones oficialistns que part.!_ 

cipan en la movilización campesina responden a las presiones cam

pesinas promoví endo numerosas tomns de tierras. Ca1:ws concretos 

son los la CNC y la CCI. 

(1). A. Barlra., Op. Cit., pp. 110-111. 
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EL MOVIMIENTO DE 1974-1976 

Si el movimiento al iniciarse el sexenio aparecía como un movi

miento incipiente, disperso en su organización y con organizncio

nes políticas no reconocidas, a partir de 1974 este movimiento se 

va volviendo más sólido en su forma y contenido, y muchas de sus 

organizaciones políticas se consolidan, como lo fueron el Frente 

Popular de Zncatecas que nace en febrero de 1974; el Campamento 

Tierra y Libertad, que nace el año de 1973, en San Luis Potosí¡ 

La Alianza Campesina 10 de nbril que nace en 1976, en Tuxtla Gu

ticrrcz, Chiapaa:el movimiento campesino se había definido polít! 

camenLe. 

La imposición política en los municipios generaba conflictos may~ 

res. Loa movimientos en Oaxaca implicaba el empleo de la fuerza 

pública, la que n la vez conducía a detenciones y atropellos, in

citando a nuevos levantamientos. 

En Chiapas 1 loa movimientos que más destacaron fueron loa de San 

Juan Chamuln. De igual forma la participación organizado de es-

tos indígenas les permi tío tomar el Palacio Municipal. Pocos 

días después fueron desalojados por el ejército. 

A la vez, estos movimientos no se dieron sólo nl ajenos a otros 

circunstancias. Las luchas por el numcnto de loa precios y el 

incremento de los salarios a los trabajadores del campo complemc!! 

tan el marco del movimiento campesino. 

En 1975, en Jalisco, la intervención del cjérci Lo es eminente 

para cvi tar que paren 10 ingenios cuyos obast.eccdorcs exir.en ou-

mento en los precios de gnrant!n. En Coahuila, en el miamo niio o 

curren manifestaciones para mejorar el pago del nlr.odón. 

Sin embargo, la constante del movimiento es la luchn por la tie--
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rra.. Resoluciones preeidencialea en el papel, dotaciones de tie

J'ra no ejecutadas, terratenientes protegidos por un Amparo Agrn-

rio son causa de la luchn de clases rural. 

A simple vista y contando con la información recabada puede obse!: 

varee en el cuadro III, que los años de 1974 y 1975 concentran en 

número las invasiones sucedidas a nivel nacional. 
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4 .2. l. lNVASION DE PREDIOS AGRICOLAS 

Siguiendo el recorrido del movimiento campesino. y alguna de sus 

formas en que se manifiesta, es decir la toma de tierra en grupo, 

en el lapso de 1971-1976 observamos que se generan setecientos 

setenta y ocho invasiones. Este dato considerado como un dato 

poco cercano al real, es debido a que no todas las invasiones re~ 

lizadas fueron publicadas. Aun nsi puede considerarse como el 

indicador que señala la inconformidad de la pol íticn agraria del 

Estado, practicada en ese sexenio. 

Al ubicarnon en el movimiento campesino notamos que nlgunao enti

dades federativas tienen un número mayor en invasiones como es el 

caso de Sinnloa con 205 rcnlizadns, en su mayoría, en tierras don 

de se produce caña de azúcar, algodón, soya y coco, productos que 

ven mcrmnda su producción. Sinalon es un estado con unn cantidad 

muy nlt.a en superficie cosechada (719 313) .1 

Chihuahua y Sonora con 80 y 55 invasionen, rcGpcctivnmcnte. Enti

dades del norte de ln República que con unh producc:ión conuidcrn

blc cubren gran pnrte del cnrñcter exportador de la zona. 

Una entidad federativa más, siguiendo el orden numérico, es Zacn

tecRs con 57 predios invadidos. Al parecer el movimiento campea.! 

no se extiende con más frecuencia en cstadoa donde la contrndi-

cción social es más agudn. Esta afirmación puede generarse para 

todos los demás estados, incluso en Chiapas, estado que produce 

gran cantidad de café y que reduce su producción probablemente, 

entre otras causas al movimiento campesino. Esta entidad tuvo 

hasta el afio de 1976, 35 invnoionen. El número en oi de lo toma 

de tierras no es tan sieni ficati va, debido n que gran parte de 

las invasiones no fueron publicadas, por consecuencia este traba

jo no las registra. 

(l) Ha. cultivadas en 1971; suprrficie considerada exclusiva•ente para los cator
ce cultivos aqui tratados. 
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Se puede notar que las tres primeras entidades citadas tienen su 

conflicto más explosivo en los años 1975 y 1976; otras corno Jalis 

co y Veracruz mantienen constante las invasiones desde el inicio 

del gobierno de Echcverría. 

AÑOS EN QUE HAY MAS INVASIONES 

Practicamentc en los dos últimos años del gobierno la tomn de pr~ 

dios se realiza en la mayoría de los estados, llegando a 602 inva 

alones registradas. Solo para el año 1976 alcanzo 442 invo.sio--

ncs¡ en 1975 nlcanzn el número de 160, llevando Sínaloa al frente 

como una de las entidades que registra el máximo de invasiones. 

El año de 1974 registra la cnntidnd menor del sexenio. (~undro 

IlI). 

Prncticamente hay coincidenciu en los estados do Sinaloa y Sonora 

respecto a los años en que aparece este movimiento.. Por un lndo 

aumenta el movimiento, rcgistrandose el descenso en el número de 

hectáreas cultivadas .. 

Como consecuencia se ve mermada la producción. Por ejemplo, en 

1974 Sinaloa cultiva en maíz 95 800 Ha., en 1975 desciende a 

52 500 Ha .. , disminuyendo rfosdc luego su producción a 55 mil tone 

ladas aproximadas.. Ya en 1976 la superficie aumenta oscllíindo fa 

vorablcmcnte su rendimiento~ En el caso del trigo en el nño 1975 

a 1976 baja considerablemente su producción y la superficie cose

chada, aumentando las invasiones de ticr-rns de 20 a 184. En Sano 

rn sucede lo mismo. Hay un incr-cmcnto en el número de invasiones 

de aproximadamente el 500 %, disminuyendo por consiguicnle la su

perficie y la producción de algodón .. 

Puedo nfirmar que la disminución de la producción y de la supcr-

f"icic cosechada ca tma consecuencia directa del movimiento compc-
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sino, que resurge en la escena política en los últimos 3 años, eo 

bresaliendo con más fuerza desde mediados de 1975, hasta fines de 

1976. 

El desarrollo en el agro mexicano se ha visto estancado no preci

samente por la toma de tierra ni por la falta extensiva de crédi

tos, sino por la falta de una polftica económica agraria cncnmin!! 

da a ajustar la tenencia de la tierra. El complemcnlo de esta p~ 

lítica es el bajo nivel de inversión en el campo con respecto al 

de la industria: un sistema crediticio demasiado rÍgido que impi

de el avance en la productividad de la mano de obrn y de la tic--

rra. 

Por otro lado resalta la centralización de la tierra por parte 

del caciquismo y la reiterada afirmación de un mejor reparto agr!!_ 

ria. 

Para una mayor información puede consultarse el nncxo ent.ndfstico 

D, el cunl registra por fecha, lugar, predio invadido, propieta

rio, número de hectáreas del predio, número de invasores y organ.!_ 

zación política que realiza la invasión. 

Es precisamente en este punto donde se contcmpl:i el desplome de 

la política agraria ccheverrista, el fa) so recubrimiento de una 

política de Desarrollo Compnrt.ido y de t\iencstnr Socin.l que trató 

de impedir el constante ascenso hacia una crisis que se volvía 

más clara y con fuertes consccucncins de carácter social. Es en 

este periodo presidencial donde se remaren más el avance de un 

problema que ve just:i ficndn su existencia en la propia historia 

del movimiento social campesino. 
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CUADRO V 

ESTADISTICA !E PREDIOS INVADIDOS POR AÑO Y ENTIDAD 

ENTIDAD 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 71-76 

IHV. IHV. IHV. IHV. IHV. IHV. IHV. 

AGUASCALIENTES - - - - - 1 1 
o.e.E. - - - - - - -
B.C.T. - - - - - - -
CA"PECllE - - - - - - -
COAllUILA - - - - - 16 16 

COL!"A - - - - - 4 4 
ClllAPAS - - 30 - 2 J 35 
ClllllUAllUA - 44 - - 1 35 80 
DIS!RlJD FEDERAL· - - - - - - -
DURANGO - - - - - JI 31 
GUANAJUAIO 2 1 1 - 31 4 39 
GUERRERO - - 1 - 4 1 6 
l/IDALGD - 1 - 2 1 24 28 
JALISCO 14 - 9 - 3 25 51 

_11p1co 1 ---:--=-...--,__.::.._ - - 1 
"ICllOACAN - 1 - - 2 4 _z__ 
"ORELOS - - 1 1 3 - 5 
NAYARIT - - 11 - 42 - 53 
NUEVO LEDN - - - - 2 - 2 
DAXACA - 1 2 - 4 - 7 
PUEBLA 3 10 2 - 2 1 18 
OUEREIARO - - 1 - - 1 2 
QUINTANA ROO - - - - - - - --fs-· SAN LUIS POTOSI 11 - 1 l - 2 
SINALOA - - - l 70 184 205 
SONORA - - 9 46 55 
TABASCO -- ~ -- - - - - -
TMAUL!PAS - 2 - - 5 - 7 
TLAXCALA - 2 14 - 17 s 38 
VERACRUZ - 1 1 l 6 s i4 
YUCATAN - - - - - 1 l 
ZACATECAS - - 7 - 6 49 -57 

T O T A L. JI 63 76 6 160 442 778 

rcr/•tc• 
FUENTE: Cuadro elaborado con las invasione~ Jparecidas en los diarios Ercclsior 

y el Oía, y la publicaci6n que re¡.orta diaria1ente la S.A.R.H. en la -
versión de sintcsis infor1ativa. 

IWT.\: rt nú•ero total de invasiones en este cuadro no es el dato del total de 
pri!!dios invadidos. 
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LA RESPUESTA QUE DA EL ESTADO A LAS INVASIONES 

Las respuestas más comunes ante este tipo de situaciones que da 

el Estado son el empleo de la fuerza pública como de ln nacional 

(policía y ejército), respaldada por la petición del propietario 

del predio invadido y por la autorización correspondiente. Ea 

decir la utilización de estas fuerzas al extremo de llegar a la 

represión física, por desalojar a campesinos i nvnsores. 

Para 1970, 500 campesinos de Monte de Chila (Puebla) toman las 

tierras. La respuesta fue la represión del cjérci to; en marzo de 

1972, también en Puebla, los campesinos con apoyo estudiantil in

vaden la hacienda de Tepalcntcpec, siendo desalojados en octubre. 

En abril de ese mismo año, cientos de campesinos y estudiantes, 

con apoyo de algunas organizaciones agrarias de la. entidad, Unión 

de Campesinos y Estudiantes de Tlnxcala, y de Puebla {Frente Obre 

ro Campesino Estudiantil del Estado de Puebla) emprenden unn mar

cha al D.F., con objeto de tratar reivindicaciones en la tierra y 

problemas generales agrarios. La marcha se ve interceptada en 

Llano Grande por compañías del ejército que impiden su entrada n 

la Ciudad de México. 

En diciembre de 1972 en el Municipio de Amaluncnn, Puebla, 1000 -

campesinos invaden 6 predios que suman 356 Has. en total. No lle 

g6 a completarse las 24 Hrs. de la invasión cuando fueron desalo

jados por soldados del XXVI batallón de infnntcria y de la poli

cia judicial, dejando guardia provis1onnl para evitar de nuevo 

invasiones. 

Una invasión que permite ver la organización de los trnbnjadoren 

del cnmpo es la sucedida el 6 de junio de 1975 1 en Zacntccaa. 

Veintidós mil Has. fueron invadidas. La invasión fue organizada 

por el Frente Popular de Zncatccns (que se consolida como organi

zación independiente en 1974), integrado por trabojndores de) cam 

po, estudiantes y profcsionistos. El conjunto de las invasiones 
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a nivel estatal, el grado de violencia como resultado de estas y 

los enfrentamientos con las autoridades obligan al Estado a con-

ceder tierra a los campesinos. A los seis meses de esta invasión 

el Presidente Echeverría concede 14 169 Has. a 852 familias de Za 

catccas (Ver la estadística de invasiones en el anexo correspon--

diente). 

NotcGC que la respuesta del gobierno en estos ejemplos no sólo 

es la utilización de los cuerpos de seguridad, sino que al exten

derse y profundizarse la situación con carácter político el Esta

do responde con canees iones y reparto de tierras, pago de indcmn .!_ 

zacioncs por terrenos afectados y si el problema lo amerita con 

la sustitución del gobernador de la entidad. 

El punto es claro. Mientras no se de uno organización política 

que reuna y congregue lo fuerza del trabajador agrícola y se es

tructure junto con otros sectores sociales del lugar, el problema 

agrario, como sucedió con el Frente Popular de Zacatecas, no se 

hubiese resuelto. 

La organización que se integra para dcfensn, y cuidado de interca 

puramente agrícolas (este es el caso del F .P.Z.) tiene importan-

cin desde el momento que homogeiniza el problema. Su carácter 

como sus objetivos es el de presionar a las autoridades con la f_! 

nalidad de corregir y encausar el reparto agrario como, fomentar 

las reivindicaciones campesinas y por respaldar los interéscs del 

trabajador agrícola. 

La lucho por la tierra ocupo en los últimos años del sexenio el 

primer plano en la lucho de clases rural. El incontenible movi

miento campesino reafirma su posición de actor principal en el m~ 

vimiento político que se había organizado y extendido a nivel na

cional. Ya para 1971, al inicio de su mandato, Echeverría manti~ 

ne una política de confianza económica en el ejido, con algunos 
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cambios que limitan los derechos de la pequeña propicdo.d. Eatos 

son loe que se suceden en la Ley Fedcrnl de Aguas. como la de li

mitar a 20 hectáreas como máximo las tierras irrigadas. 

A pesar del impulso que se le intenta dar a la política económica 

rural, la producción se mantiene estancada. En 1972 y 1974, la 

producción decrece en términos absolutos. Sin embargo, la pobla

ción y la demanda agrícola siguen aumentando y sus requerimientos 

se sntisf"accn con importaciones que alcanzán hasta un 300 %. 

Al fracaso de la politica cchevcrrista en cele renglón ne explica 

la lucha generalizada por lo tierra. La toma de t.icrra, la inva

sión o scncillnmcntc la apropiación directa sin otro fundamento 

más que poseer una parcela parn el soslcnimir.nto del campesino y 

su familia, permiten primeramente establecer In pouición económi

ca de los campesinos, así como organizarse para el encuentro pol,! 

tico con la burgucnía agraria. El hecho que ejemplifica cslo cu 

el caso de Sonora. 

La situación en Sonora era la siguiente: Pnrn 1975 una serie de 

factores coyunturales determinaba su situación. 

Primero. La sustitución de grandes cxtennionen de tierra dedica

da al cultivo del algodón por cultivos mecnnizndos de trigo. 

Segundo. El e ierre de un gran n\1mcro de maqui la doras y los rcco!: 

tes de personal, en otras. A esto debe agregarse que cnai un 75% 

de la población economicrunentc actíva eran jornaleros y una cant.! 

dad considernble de campesinos no poseln t.ierrn. Bojo estas cir

cunstancias lns invasiones se sucedieron unn tras otra, ocasiono.!! 

do más el retraso en la producción y rentando cantidades conside

rables de dinero o la burguesía terrateniente del cstndo. AnI 

como permitir el desarrollo incontrolable del movimiento crunpeui

no en la región y hacer más crítica la posición del Gobernador 

Carlos A. Biebrich. 
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El 24 de octubre de 1975, 250 campesinos organizados por la CCI 

invaden en el Municipio de San Ignacio Río Muerto, en el Valle 

del Ynqui el predio reconocido como "pequeña propiednd", donde 

los invasores son desalojados por medios violentas, llegando a 6 

muertos y 14 heridos como resultado. El 25 de octubre las organ,!. 

zaciones del Pacto de Ocampo protestan por la matanza del dín an

terior. El 26 de octubre renuncia Iliebrich.. Ocupa su lugnr Ale

jandro Carrillo Marcar que en noviembre nfecta 4 287 hectáreas de 

riego y firma doce mandamientos sobre 22 823 hectáreas para San 

Ignacio. 

Para el 5 de diciembre se vuelve a invadir San Ignacio Ria Muerto 

y Sibolibrunpo, en Sonora, pero ahora por campesinos de la UGOCM, 

CNC, CCI, CAM. 

Para el 13 de abril 1 2 300 cmnpesinos invaden el predio San Pedro 

en el Valle del Ynqui en Sonora el bloque 11407" conocido por el 

60. El predio fue ocupado por el Centro Campesino Independiente. 

En el movimiento fue asesinnda la líder Rosa Delia Anaya. 

El 25 de abril, crunpesinos de la C.N.C. invaden los predios 11 142611 

y 11 1526", en Sonora. La demanda fue la restitución de las tie

rras que lea pertenecen por acuerdo de una resolución presiden

cial ejecutada el 14 de septiembre de 1964 pertenecientes al Gru

po de Ramiro Caetello Delgadillo. El 3 de mayo 1500 campesinos 

invaden 11ln manzana 40711 del Valle del Yaqui, propiedad de la fa

milia Esqucr Borqucz. 

Para agosto de 1976 Ignacio Martínez Todeo, presidente de la Liga 

de ComunidadeR Agrarias y Sindicatos Campesinos de ln C.N.C., di

ce que "en Sonora existen cuando menos un millón de Has. invndi

das0. · 

Para el 21 de octubre en Ciudad Obregón, Sonora se invaden nuevos 

predios (el 609 y 412, además el 512 y 1412), por campesinos del 
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Frente Campesino Independiente de Castelo Delgadillo. Ese mismo 

d!n campesinos organizados por el Pacto de Ocampo, invaden 2000 

hectáreas en el Municipio de Guaymas, Sonora. 

Por último, la invasión que hace culminar al movimiento campesino 

en la región es la del 9 de novimebre de 1976 en Hermosillo, Sano 

rn. Nuevamente el Frente Campesino Independiente de Castello Oel

gadillo, con más de 2000 campesinos, y campesinos del Pacto de 

Ocampo con.trolan el Valle del Yaqui y el Mayo. 

El 18 de noviembre por decreto presidencial, se expropian 31 131 

hectáreas de riego en los Valles del Yaqui y del Mayo y 61 655 -

hectáreas de agostadero, en Sonora que fueron repartidas entre 

8 837 :familias, que formarían un total de 87 ejidos. Para este 

caso ºno procede la indemnización debido a que fueron excedentes 

de la pequeña propiedad. 0 Entre los afectados se reconocieron las 

familias: Obregón. Borqucz Esqucr. Castelón Paredes. entre o-

tras. Aun con la expropiación de estos predios el problema gene

ralizado de la tierra persiste. Este hecho dió la pauta para que 

el movimiento campesino oiguiern organizando y volvanco su f'uerzn 

en la toma de tierras. 

La política agraria de Echcvcrría termina el sexenio derrotada 

por un movimiento campesino que se volvió radical y por la intol~ 

roble burguesía que apelnrin en el próximo régimen presidencial 

por la "seguridadº en una política agraria. 
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4. 3.. REPARTO AGRARIO 

El movimiento campcaino concretizado en la toma de predios de 1971 

a 1976. responde entre otras cosas a la permanente desigualdad c-

xistentc de cjidatarios y comuneros, los que que obtienen su aus-

tcnto bá.aico de las actividndcs ngrícolas realizadas por el los en 

su ejido o su parcela comunal, con aquellos anrícul tares que impl~ 

mentan rutinariamente los bienes insumos y tecnologías propias 

para el Lrnbnjo agrícola. Esto es con los propictarion de grandes 

extensiones de ticrrn, latifundistas y cnciqucs que hnn conccntrn

do poder y riqueza por lnreas décadas. En puntan anteriores obtu

vimos información suficiente para considerar que el cnmpo mcxicn-

no, sino logró un nvnncc extraordinario en su producción. si obtu

vó _un mínimo de- alcance en cuanto a producir artículos que en ou 

conjunto integraron y beneficiaron la balanza comercial de aquc--

llos años. 

Sin embargo, esto no fue auficiente ni provechoso para ejidatarios 

y trabajadorca ngrícolao. En ou mayoría,cstos campesinos no se 

veían bcneficindoB con la producción, el trabajo no cumplía con el 

requisito básico de satisfacer sus prontas neccsidudcs alimenti--

cios de él y su familia. 

La desigualdad aumentó cada vez más, en la medida que la m1perfi

cic de riego se ampliaba, se aplicaban y aprovechaban los innumos 

y fertilizantes, y la tecnología se iba implementando cada día en 

aquellas tierras que producían para exportar mán que para consumo 

interno .. 

La Poli ticn Agraria del Desarrollo Compartido cada año se iba cue~ 

tionnndo y evaluando. El programa agrario de modernización en be

neficio del campesino distaba mucho de cumplir con las necesidades 

de un campesino hambriento y harapiento. 
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El movimiento campesino al no ver cumplidos y satisfechas sus de-

mandas de tierras, opta por la vía más rápida y conflictiva que e~ 

nace: La invasión de tierras. La ilegalidad, de poseer la tierra 

por la fuerza, condujo a la mayoría de los casos, sino es que en 

todos, n la represión física, legal y justa para los propietarios 

que habían visto y sentido la presencia del campesino cansado y º!! 

fcrmizo generación tras generación en sus predios, en sus grandes 

propiedades que le habían dado honor y poder a su generación. 

Ante esta disyuntiva ancestral y conflictiva, el gobierno de Echc

verrín falla a favor de] movimiento campesino en un reparto agra-

ria por demás insuficiente. 

Del período que comprende los años de 1971 a 1976, el Estado Mexi

cano concede entre dotaciones y ampliaciones de tierra la cantidad 

de 6 463 897 millones de hectárens•, beneficiando a 110 720 fami

lias campesinas. De esLa cantidad el 57 % corresponde cxcluGiva-

mentc a dotaciones de ticrrn otorgadas realmente por el Estado y 

que beneficiaron a 61 406 familias. El 43 % rentnnle fue en el 

renglón de las ampliaciones de tierra, ca decir, ejidoa ya forma

dos que ampliaron su superficie de cultivo. Esta ampliación bc'nc

fició a 49 322 familias. 

HubO entidades federativas que dcslacnron por ln cantidad de tic-

rras recibidas, aunque no así por su producción y por la situación 

de conflicto que ne dió en esos años en el campo. F.n el cnso 

para el territorio de Baja California que recibe en dotncioncn y 

nmplincioncs de tierra 1. 5 mil loncs de hcctñrenn 1 bencfici undo n 

3 721 fami l!ns. l.c sir,uc Chihuahua con un millón de hecliircns y 

con las que se beneficinn 9 007 familias. 

• El dato incluye e•clusiva1ente las Ejecuciones de Resoluciones Presidenciales 
Proaulgadas y Publicadas en el Diario Oficial. Se excluyen aquellJs Ruolucio
nes Presidenciales que no fueron ejecutadas quedJndo solo coao resoluciones y 
protegidas por el Aaparo Agrario. 
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Sonora fue la entidad al igual que Sinaloa en las que se suscita

ren más invasiones de tierra. Sin embargo, es en Sonora donde la 

dotación y ampliación de tierra fue mayor, llegnndo a las 909 065 

hectáreas para todo el sexenio, con las que se beneficiaron 8 543 

familias campesinas. 

El año de 1971, fue el año en el que el Reparto Agrario llego n 

Sonora en cantidad mayor, 633 132 hectáreas, o sea el 70 '% de la 

tierra repartida en el sexenio. El 9. 5 '% del reparto agrario co

rrespondió al año de 1976, con 86 755 hectáreas*. 

Sinaloa, otra de las entidades en conflicto por lo toma de ticrrao 

alcanzó en 1976 un beneficio de 307 070 hectáreas para 10 892 fnmi 

lias campesinas. Al igual que Sonorn, co en el año de 1971 que a 

2 941 familias, el Estado les concede por Repnrto Agrario 97 551 

hectáreas. El año de 1975 fue en el que recibió el segundo repar

to agrario mayor del periodo, 58 848 hectáreas para 2 332 fami-

lias. 

Durango fue otra de las entidades a las que el Estado Mexicano 

dotó un total de 466 201 hectáreas para 6 351 familias¡ para Vern

cruz la dotación asciende a 168 204 hectáreas para 12 356 famili

ns. 

Es sorprendente ver ln disparidad de tierras dotadas entre laa fa

milias campesinas que los reciben. En Durango se conceden a menos 

familias campesinas una cantidad mayor de tierras. En Vcracruz, 

concede el Estado a un mayor número de campesinos una menor canti

dad de tierras. 

En Sinaloa sucede algo semejante cerca de 11 mi 1 familiaa crunpesi

nas reciben un poco más de 300 mil hectáreas. Al comparar esta C!! 

tidud c:on Sonora, Durango, el territorio de Baja California y Chi-

• la estadistica consulta no considera la upropiaci6n hecha en no'4iubre 18 de 
1976, con esto alcanzada la cantidad de 179 5"1. 
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huahua notamos la desproporción del Reparto Agrario entre loe cam

pesinos. Sin embargo, es también significativo este hecho. debido 

a que en las entidades de Sinaloa y Veracruz el movimiento campes! 

no f'ue más explosivo y constante en las invasiones de tierra, al 

grado de que el Estado quizá minar la participación de un número 

mayor de c~pesinos con poca tierra succptiblc de ser afectada. 

En Veracruz cada familia recibe 13.6 hectáreas, mientras que para 

Durango cada :familia recibe 73.4 hectáreas. 

Es un hecho que la tierra en Veracruz, Sonora y Si na loa no podía 

ser del todo afectada. El antecedente de respaldo jurídico agra

rio en esas grandes propiedades, imposibilitada esta acción por lo 

que al Estado se le limita su capocidnd de acción. Sin embargo, 

la última medida que toma el gobierno fue realizada por el decreto 

presidencial del 10 de noviembre de ¡g7(), que expropió 31 131 hec

táreas de riego en los Valles del Yaqui y del Mayo y 61 655 hectá

reas de agostadero, repartidas ambas entre 8 037 familias que for

marían un total de 87 ejidos. A cnda familia le correspondió 10 .. 5 

hectáreas. 

Ahora, si nos apegamos por un momento al Programa Nacional de Re

f'onna Agraría Intcgra1(l), como fuente, donde aparece concentrada 

la información de Reparto Agrario hasta 1984, tenemos los datos 

siguientes. El gobierno de Luís Echevcrrín Al varcz otorgn 12 mi-

llanea 866 416 hectóreas, para 223 462 bcnef'icindon •.. Practica-

mente es el doble de ti erra concedida por la vía de 1 Reparto Agra

rio. Muy probablemente este dato incluye restituciones e incorp~ 

raciones al regimcn ejidal. También muy probablemente en Len in-

cluidns aquellas resoluciones presidenciales que no fueron cjecu-

tadas. 

(1) Programa Nacional de Reforma Agraria Integral 1985-1988, Poder (jecutivo Fede
ral, Anuos¡ cJp. I, Anexo I, "éxico 1985, pág. 145 y siguientes, (Talleres de 
Editora de Periódico:;, S.C.L., "la Prensa 11 , Oiv. Comercial}. 
Consulte el anexo 11 ( 11 que aparece al final de este trabajo. 
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CUADRO VI 

REPARTO AGRARIO 

SUPERFICIE 

EJ!OAL• COMUNAL TO!AL· 

19 918 860 4B97 7811 24 826 61i4 
9 371 140 3495 176 12 866 1116 

5 ººº 379 1368 737 6 368 6!6 

34 300 479 9761 197 44 061 676 
-

BENEFIC!AOOS 

(J!OAL· ClJHUNAL· TOTAL· 

160 176 E~~ 181 -2.!l. 
131 103 91 359 ~ 
195 186 63 500 156 766 

486 665 178 498 765 163 

FU(NTE: T 01ado del Progr.11a Naci ona 1 de Rcf ora.1 Agraria, P. (.f., Héxi co 1985, 
Pág. 145. 

Observando la estadística oficial anterior notamos que el 72.8 de 

la tierra repartidn por el Lic. F.cheverría correspondió nl régimen 

cjidnl y el 27.2 al régimen comunal con lo que a cada familia bene 

flcluda le corrcapondió 57. 5 hcctárec:is. 

En los años de 1971 a 1975 existía en la República Mexicana en pr~ 

medio 2.5 millones de asalariados agrícolas (1), lo que apenas con 

la cantidad de tierra repartida se vió favorecido el 9 % de los 

asalarindos o.grícolo.s. 

El reparto agrario de Luis Echcvcrría es apenas ln mitad de lo que 

otorgó en materia agraria el Lic. Oío.z Ordaz. Este repartió casi 

25 millones de hectáreas entre 283 mil beneficiados. Lo que sig,n_!: 

fico que a cada familia beneficiada le taco 87. 7 de hectáreas. En 

la modalidad ejidal Díaz Ordaz concedio el 80 %. Aun este gobier

no rebasó en mucho el concedido por el General Y.azaro Cárdcnao. 

Aunque el programa de Reforma Agraria Echevcrristn pretendió una 

diGtribución mas justa del beneficio agrario, distó mucho en GU -

realización. Más aún los resultados obtenidos en el renglón agrí

cola echaron a tierra las tesis del desarrollo compartido. Aquella 

crisis agrícola que se inicia en 1965 estnllnría 10 años después 

(1) 11 Asalariados y Poblaci6n [cono11ica•ente Activa Re•unerada 1950-197511 , Cuaderno 
de la CJ[S, serie didáctica (en prensa), lo•ando de Guillerao Foladori, Polhi 
ca en Torno a las Teorías del Ca•pesin.1do., [se. Nac:-d;"°Anlropologia ;--¡j¡sto
ria, Inst. Nac. de Antropolog{;-;-¡jistoria, México, 1981, pág. 45-46. 
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debido entre otras causas a una permanente descapitalización del 

sector agrícola en beneficio de la agrícul tura empresarial y de 

riego, y en especial a la acumulación industrial que había lleg~ 

do a su límite. 
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e o. N e L u s I o N E s 

Prácticamente el total del análisis hecho en el capítulo anterior 

estuvo centrado en la Política Agrícola que implementó el gobicr-

no en los años de 1970 n 1976. Básicamente el análisis tuvo como 

fuente principal la estadística oficial aparecida en lon anexos 

histórico-estadísticos del segundo informe presidencial del Lic. 

José López Portillo ( 1976-1982) que menciona los datos estadísti-

cns del anterior acxcnio. 

La política agrícola presentada en cifras, está concentrada en el 

anexo Estadístico 11 A". y difiere de aquélla que aparece en otro 

tipo de publicaciones. incluso, difiere de la información publica

da por ln SARH como también de la Dirección General de Agricultura 

y Ganader I a. 

Sin embargo, en esta parte de conclusiones trataré un poco más lo 

que la política agrícola de esos años consideró levemente y ln con 

secuencia ininterrumpida de la crisis agrícola que ha obligado a 

revisar la acción gubernamental en el sector ngropecunrio. 

Uno de estos puntos es mencionar cómo lns fluctuacionca de loa pr!:_ 

cios internacionales determinaron lon precios internos, es decir 

como algunas cnusns externas influyen decididamente en los hcchoa 

de un país como México que no cscapn del contexto internacional. 

En materia de política agrícola, loo precios han sido el origen de 

polémicas y conflictos. Aunque el sector público intervino parn 

regular el mercado y fijar precios a un número cada vez mayor de 

productos agropecuarios, las fluctuaciones y condiciones exlcrnuH 

modificaron BUH lancialmente la poli ti ca de precios internos. 

El hecho que aquí interesa. destncnr es el mecanismo que modificó 

los precios internos agropecuarios y describir brevemente como en 

función de loa costos se fijan los precios de garantía. 

Los precios de garantía vnrínn en la medidn en que los costos de 
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producción cvidcncían la heterogeneidad de los recursos de que die 

pone el productor y la tecnología que utiliza. 

En cuanto a los precios internos de los productos éstos se ven de

terminados por los precios internacionales, es decir los productos 

de exportación y su&ti tu tos cercanos que están estrechamente vincu 

lados al comercio exterior; las condiciones de producción y demnn

da en el mercado internacional muestran una influencia enorme so-

bre los productos de mayor importancia en ln producción nacional. 

Y por una política oficial de precios ejercida que tuvo efectos 

diferentes según la import..ancia de productos en la producción y el 

comercio exterior. 

La relación que se establece entre precios internacionales con los 

precios internos es clara a partír de 1973 y 1974, cuando los pre

cios internos se ven determinndos por los precios internacionales 

y las :fluctuaciones generadas por los costos de las mercancías pr~ 

pician una baja en los precios de exportación. 

El aumento a la taoa de inflación en 1073 aparece igualmente vine~ 

lada al rápido crecimiento en ese nño del precio en las materias 

primas (35.9 %) y de las importaciones de bienes intermedios que 

llega n ser el más alto del período estudiado (25. 7 %) , de los que 

se encuentran papel, química, refinación de petróleo y carbón. 

En 1973, la diferencia entre los precios inlcrnacionnles y loa pr,!; 

cios internos es la siguiente: 

Los precios internacionales llegaron u elevarse n un 44 %. mien--

tras que los precios internos nacionales llegaron sólo a un 15 %. 

La diferencia de los precios internos con respecto u los precios 

internacionales fue de un 29 % menor. 

Para el año de 1974 la tasa de inflación agropecuario llegó al 

30 %, es decir, los precios internos alcanz:m un 15 % más con res

pecto a los del año nnterior. Mientras que los precios inlernaci_?. 

nales alcanzan el 54 %, o sen, aumentan su precio un 10 % máo que 

el ailo de 1973. 

Nuevamente la diferencia entre los precios internacionnlc's con los 



- 196 -

precios internos llegó al 24 % mayor para los primeros. La espi-

ral inflacionaria internncional había llegado a su punto más alto 

en 1974. Tan solo en dos años, los precios internacionales habían 

aumentado 2. 5 veces más que los alcanzaijos por los precios ínter-

nos .. 

· En e:fecto, 1973 y 1974 son años en que ocurre además de la eleva

ción general de los precios internacionales agropecuarios una bru~ 

ca modi:ficación en los términos de intercambio de precios agrope

cuarios de exportación y precios de importación, madi ficación favo 

rable para estos últimos. 

Por otra parte, la caída de la producción agrícola pcr cápi ta in

ternamente agravó el efecto inf'lacionario de los precios intcrna-

cionales al elevar el contenido importado de loa alimentos básicos 

y del volumen de materias primas consumidas por el sector manufac

turero. El crecimiento del producto pcr cápita es negntivo: -2.1% 

para el quinquenio 1965-1970 y un -3. l % para 1970-1974; lo que re 

presentó un -2 .6 ')'. para el decenio 1965-1974. 

La agricultura con alrededor del 40 % de la Población Económica--

mentc Activa Uacional y con una aportación al PID, escasamente su

perior al 10 %, plantea una crisis global a todo el sistema econó

mico, toda vez que presiona los precios al alza, genera problemas 

de tipo alimentario y agudiza más el desequilibrio externo. A 

esto hay que agregar el serio problema de agudización en la balan

za comercial, ésto es, de la capacidad para generar di visas en up~ 

yo al crecimiento económico, al ir modificándose de agricultura ex 

portadora en Importadora neta de alimentos básicos. 

Frente a una oferta rígida y una población creciente y con una de

manda n\8.yor el e.fccto ca inflacionnrio. Los precios en los produ.= 

tos de tipo agropecuario son los que crecen rápidamente. De 1972 

a .fines de 1974, los índices en los precios agropecuarios crecie

ron 24.5 %. 

Desde 1965. los índices de precios agropecuarios empiezan a rezn-
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garse con respecto a los demás y crecen ligeramente más rápido 

sólo desde· 1972*. Esto implica que durante 7 años, de 1965 a 

1972, loa precios agrícolas habían tendido a abatir el índice ge

neral de precios, subsidiando a otros sectores en términos de in

tercambio crecicntcmcntc desfavorables. Estos precios bajos con-

tribuyeron a dcscstimular la actividad agrícola en su conjunto. 

Ln agricultura nacional bajo el contexto internacional donde la i~ 

fluencia externa ruc determinante, con unn situación por demás cr! 

tica en el ~gro mexicano; donde los Indices de crecimiento en la 

producción disminuían y los índices de rcnd imicnto permanecían es

tancados; con una Política Rural exenta de un pror,rama de invcr--

sión y apoyo financiero en términos de reciclaje económico; y una 

Reforma Agra.ría carente del dinamismo óptimo para enfrentar cqui-

dad y legalmente las impuRnacioncs por la tierra: la ngricul turn 

en su proceso de desarrollo económico y socio-político oe dcrrum-

ba, la crisis nr.rícoln se había ya originndo y con ella el probl~ 

ma de desequilibrio en todo el sistema económico y con conoccucn-

cins sociales driioticas para la aericullura nncionnl. 

La crisis agrícola de aquella década de 1965 n 1975 fue una crisis 

para el cLlJllpcsino de tierras de temporal, dedicados al cultivo del 

maíz, que ante el avance del sorgo induci.do por la demanda de car

ne de aves y porcinos, empujaron a la agricultura campesina y n la 

balanza agrícola a su peor crisis. 

En cambio para la agricultura de exportación, especialmente cuando 

controla ésta los célnales comerciales, fue cnpñz de incorporar 

innovaciones técnicas: utilizó l::m mejores tierran, nsí como sem!_ 

llas mcjoréldas y agroquímicos en casi todos nua cultivos, adcmñs 

el promedio más alto en el uso de ln mecnnización agrícola fue a-

plicada en estas tierras. 

La actividad productiva en las zonas dr. agricultura capitaliatn se 

orienta hacia el cultivo de forrajes como el tri~o forrajero,o de 

• Consultese el anexo utadfstico 11011
1 situaci.6n productiva por producto. 
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algunas oleaginosas como el ajonjolí, algodón, cártamo y la soya, 

para la producción animal. Años después la copra y el girasol 

completarían este grupo. 

Ante la erosión creciente de los suelos en las zonas temporales, 

muchos campesinos abandonaron el cultivo de granos y reorientaron 

su producci6n agrícola y a vender o rentar sus parcelas. En poco 

tiempo esto trajo como consecuencia la modificación a la tabla de 

productos cultivados. A partir del desccnio de los sesenta la 

disminución en las superficies de cultivos tradicionales como el 

frijol y el maíz se hizo evidente, o de plano se hacio. la sus ti t~ 

ción de cstoo en beneficio de emprender el cúltivo de otros más 

provechosos, particularmente el sorgo, lo que originó la incorpo

ración perenne de cultivos para la cría de animales. 

De los cultivos incorporados a la estructura agrícola a partir de 

los años sesenta, el sorgo en el que más rñpido creció en superf.!_ 

ele y producción. Al principio se consideró que tendría mayor 

aceptación, por su tolerancia a la escasez de lluvías en las 

úreas temporalcrns. Sin embargo se empezó a cultivar en dondicio 

nea de riego y de buen temporal cuando se introdujeron variedades 

híbridas de alto rendimiento, a la vez que las empresas trasnacio 

nales iniciaron promociones comerciales bien conducidas cuando de 

modo paralelo se encauzaron programas para cstimulnr la pr'Jdu-

cción y el consumo de productos pecuarios. Además, como se men-

cionó más arriba, un paquete tecnológico permitió superar los ren 

dimientos de las mejores variedades de maíz. 

Dado que su composición química se parece a la del maíz y a causa 

de su menor co::;to, el sorgo fue rÁpic'tnmente aceptado por los pro

ductores agrícolas y pecuarios, su demanda creció en fonnn verti

ginosa. Empezó & figurar en las estadísticas desde 1958-1959, 

con wm producción media anual de 167 5(/7 toneladas, obtenidas en 

una superficie media de 113 393 hectáreas ( 1 ). Ln producción más 

(1) Puede consultarse el cuadro estadístico que aparece en el articulo la Produ-
cci6n y la Oe•anda de Granos Básicos en México, por José Rodriguez Valhj~
principahente el rengl6n del sorgo en grano, publicado en la Revista de Co
•ercio [xhrior, Vol. 38, nú•. 7. México, julio 1988, pág. 608. 
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alta en el período que se estudio fue para los años de 1970 a 

1974 con 2 928 700• toneladas. Sin embargo hubo una importaci6n 

de este producto de 145 900 toneladas, a ln vez que se exporta

ron 20 500 toneladas, para un consumo total en esos años de 

3 054 100 de toneladas. El consumo del sorgo tuvo un incremento 

explosivo que coincidió con el incremento de las importocioncs -

de maíz en 1.975. 

A partir de esos años el cultivo del sorgo había formado parte -

de las producciones básicas. De igual manera la soya y el cárt~ 

mo se habíán integrado al cuadro de productos básicos. Sin 

embargo, la producción cada vez mayor de este cultivo {el sorgo), 

requería de nuevas tierras o de expandir las fronteras donde pr! 

meramente se había cultivado, como lo fueron Tnmnulipns y Sono-

ra. El resultado fue que Ginaloa, Nayarit y Chiapas, entidades 

con buenas tierras absorbieron gran parte de la producción de -

este grano. 

El apresurado incremento de estos productos trajo como consccue~ 

cia la expansión en otra de las actividades del ncctor acropecu~ 

rio: la ganadería. 

La expansión ganadera del período estudiado se debió a que: 

Las exportaciones ganaderas, tanto de becerros en pie corno de 

cortes y carne deshuesada, se incrementaron notablemente de me

diados de los sesenta a fines de los setenta; aumentó ltl canali

zación de fondos crcdi ticios a proyectos gannderoo en loa zonau 

tropicales, como parte de una estrategia promovida por algunos 

orgo.niDmos finnncieron principalmente del sur de nortcnmerica -

con objeto de proporcionar carne barata a los consumidores en 

especial los Estados Unidos. 

Es evidente que ln importnncin de la ganadería no ne redujo n su 

modesta participación en el Producto Interno Bruto, r.ino a fricto 

res como: 

• Consúltese el Anuo Estad{stico 11 B 11 , al final de éste tr.abajo en donde se 
hace referencia a éste cultivo. 
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- El uso de la tierra para esta actividad, provocó conflictos so 

ciales, daños ecológicos y problemas productivos. 

- Su desempeño como fuente de alimentos de alto valor nutritivo, 

no se produje, en cantidad suficiente ni a precios accesibles 

para toda la población. 

La gnnadcria bovina no pudo ni puede competir con ln agricultura 

en la producción de alimentos para consumo humano. Una hectárea 

de tierra dedicada al cultivo de cereales puede producir fácilme!! 

te una cantidad de alimentos 15 veces superior que la misma hect~ 

rea dedico.da a ganadería. Además es básico y recomendable para 

la ganadería el pastoreo de 3.8 hectáreas por cabeza de ganado. 

La superficie sujeta a pnstorco fue incrementada en la década de 

1970 a 1980 en cerca de 50 millones de hectáreas. 

t.n ncelcrada dinámica de crecimiento que experimentó la ganadería 

del país. tanto la de especies menores. como ln de bovinos, basa

das: la primera en un modelo de explotación intensivo a través 

del uso de granos cerealeros, como insumo fundamental y, la scgu~ 

da, bajo un patrón de explotación mayoritariamente pastoril, uti

lizando extensivamente grandes úreas de una superficie que, en -

buena parte, podría ser incorporada a la frontera agrícola, llegó 

a planearse como un proceso que, en sus cxpresionco técnicas y 

económica, dejó de corresponder con las necesidades alimentarias 

y las posibilidades de los recursos productivos del país. 

El estilo de desarrollo conformó un proceso de ganaderización, es 

decir el desplazamiento de la agricultura por la ganadería, n la 

vez de la pugna entre ambug por la utiliznción de los Recursos 

Agrícolas. La adopción de tecnologías de nutrición y producción 

animal desarrolladas en paísea con otras realidades socioeconómi

cas, llevó a ampliar las ticrrnn a cultivos forrajeros, en detri

mento principalmente de los cultivos de nutosubsistencia de la p~ 

blnción campesina. 

Por otro lado, el pastoreo extensivo e ineficiente de la gannde-

ría de bovinos, impulsada por sus prácticas de sobrcpoblamiento, 
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y consecuentemente de sobrcpastoreo de los potreros, condujo a 

agotar la mayor parte de la frontera de pastos y llanuras nacio

nales situando el área de pastoreo en una extensiva de 128 millo

nes de hectáreas, invadiendo buena parte de bosques y selvas del 

país. 

La plancaci6n en la agricultura y la ganadería por esos años no 

existió y si· existió can algún objetivo de carácter distributivo 

en las actividades nerí.colns y al imcnticins para las segundan fue 

mínimo. 

Pues indicadores alimenticios en zonas rurales indi.can unn desnu

trición total en campesinos con actividades agrícolas de nubsin-

tencin. 

Bajo estnn circunstancias, en que la nr.ricultura, principalmente, 

de subsistencia, es relegada en términos de suministros económi

cos¡ donde las tierras en su moyoría son de tempornl y con unn 

productividad baja en relación con las propiedadcG cnpi talla tao, 

la si tunción de conflicto en el campo no esperó: las invanioneo n 

predios de propiedad privada dedicadas a producir parn exportar 

se encontraban al día. 

La lucha por la tierra fue una demanda -en la actualidad lo sigue 

siendo- que brotó allí donde loG campcninon fueron despojado& 

por la expansión de ln ganadería cxtcnsi va o como connccucncin 

del arrendamiento de parcelas ejidnlcn en zonas de riee,o, o sim

plemente ahí donde existen tierras por rcpnrt.ir y cncarn:rn oportu

nidades de empleo. 

La política que hubía formulado el r,nhi r.rno de Luía F.chevcrrín 

creaba la posibilidad de numentar la producción de nlimcntoo bá

sicos en tierras de tempera 1. Pero fue cvi denle que la cacnuez 

de alimentos no fue superada y que pm;c n las medidns fnvornhlea 

al crunpo, la crisis alimenticia se prolongó hnatn terminar ln d~ 

cada de los setenta, incluso esa criais de al lmenlon se prolonr.n 

hasta nuestros días. 

El problema agrario no ne resolvió. La sit.unción por ln Lcnencin 
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de la tierra, continuó provocando el descontento entre trabajado

res agrícolas, lo que los condujo a seguir ejerciendo el derecho 

que históricamente se les había dado: invadir predios a la gran 

propiedad privada. 

No es difícil entender el movimiento campesino bajo circunstan:im 

de este tipo. Lo que parece ser más entcndiblc, ce que la Refo.!: 

ma Agraria no ha sido capaz de adaptar las relaciones sociales 

en el campo¡ la Reforma Agraria alentó el desarrollo de un camp=. 

sino libre, capaz de dar un vigoroso impulso al campo, aprovc-

chndo en su momento, descuidando las relaciones sociales por 

aquellos años de basta productividad (1940-1965). Por ende, la 

Reforma Agraria contuvo por largos años un movimiento campesino 

que volvió aparecer con más impetu en los años de 1970-1976. 

En los afias de 1940 a 1965, la agricultura mexicana cumplió sa

tisfactoriamente su cometido. Durante 25 años la oferta de pro

ductos agrícolas, creció más rápidamente que la población lo que 

perml tió abastecer el mercado interno manteniendo relativamente 

bajos los precios de los alimentos y de los insumos industriales 

de origen agrícola. Este crecimiento perml tió reducir lno impo!: 

tacionee agropecuarias y obtener una cantidad creciente de exce

dentes exportables al grado de que para 1965 la balnnza comer

cial agropecuaria, arrojó un saldo favorable de mó.s de 600 mill~ 

nea de dólares que compensó en un 50 % el déficit en la balanza 

comercial industrial. 

A mediados de los sesenta este 11Milngro Mexicano", inicia su 

descenso. La Producción agrícola de 1940 a 1965 fué en promedio 

del 5 % anual; de 1965 a 1970 disminuyóm un 3.8 % su producción, 

para permanecer al final de los setenta en 1.2 %t de 1970 a 1975 

la producción prácticamente se estancó al reducir la taza de ere 

cimiento a un 0.2 % de promedio anual. 

Quedaba entonces al siguiente gobierno poner énfasis en las gra~ 
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:fallas de ln política agrícola, ejercida no sólo por el gobierno 

de Luís Echevcrría, sino también de gobiernos anteriores diseñar 

más detalladamente una política agrícola con instrumentos técni

cos y financieros suficientes para cnfatiznr cnlral.cgias de de-

sarrollo que conduzcan a ser partícipes de los beneficios agríe~ 

las, al sector que practica la economía de subsislr.ncio. 
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APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS AGRICOLAS 



e o• el P 1 o 

- ?06 -

UlllllACIUIOl RltURSOSAGRICOLIS 

·-1111~- ·1ns~ 

191~ 1916 

llTll lllCIOlll 01 llíCURSOS surrnr !Cll cnst. 
--·---1- ---1-----1----1 

?/ Vtrih dt l.rti.e1 
fuente: Josf: lópu Portillo, :i'do. lriforH de C.ubitrno, Anuo hutórito ot.id1~t1to L llJHI, !ita.i. 1 dt 19111, 11li9, 

J:i',, 



- 207 -

CREDITO AGRICOLA 

UNIDAD D( llfD! AliOAGRICOlA 
C0fl'.Cl r10 

DAS. )1)70 1911 1971 191] 

1911 1911 1913 191l, p:m 1gn_ 

'" "' .--11L _,_, __ 

'" " "' "' '" 
----,,.;---¡-::'"~"~º-----------'l---""~ll~S~ll~l~llA~._,.__,1~S<'-JC-'1~10,__,__,Jll'-'--'J~'9__,_~~ 

l-!!''"'''"-''-"'''-''"'-"''-"''"-'"'""'''----·----11--"'"'""-"'-· "'º'-"'""~· 1---1!!.L. -1.8.L. _..1]LL---.H'-ª+--=->--"~--< 
i-:c"="=ll=º='="~"~º="=--------11-'~"~'~'~"'~'~"~·~~---~---·~---·--~1-----t 

íUlfl'.TL 7da. llnORIH D[ GOB. 
A•rxos. HISI. ISI. l-1918;f'AG. l79. 



- 208 -

PRltlOSD[ lllSUllOY 

PROOUCTOS AC.R!COLAS 

i========================;;;o=====::-===~1 ::-:::-=-::::-:-.~.:.:-. --,¡--;;--.--"--;,-~-~~----------~ 
UWIDAO Dl lllOJ-

e o • e e P 1 o 

rtl/•lc 
fUUIC; l'do. lnforardrCiob. (1918), 
AlUO lfüt. Ls.bd., 1-1978; pi9. JJO. 

DAS. 

---- ~--·- -·---·- -·-
1!1/0 1911 -~"~'~' _,__-'-""'"'--<-~ ~~.~~ 
PHI 1917 191J 191' 191!> l!J/b 



• 709 -

PROOUCCIOll Df PRODUCTOS BASICtlS 

U DISIRITOS Ol RUGO 

UllDAO Ot IUOI 
AiiDAiiRICOlA 

t O 1 C l P T O 
1910 1911 11:171 191J 1971, 191!. ... 
lq/I 1911 191] 1914 197., 191fi 

OISIRITOS Y UllllllO Oi RUGO 
sur. lllr.tUAUOISIHllOSDr R, HfCtARIAS nm61 ?\t,886\ 7139148 ?]6fn41 7Jf>9101 1Ul9'i1 

<:111> rnuru•n• ntr•"! 1n~ nr n "'"""' """"' ·-u. •• , .... '"'""° '""""' ''"""' ''"'""" 
SUP. COS[CHlOl 11 UN!Olíll S R. l!!CllRIAS 4!.310 11138 JR~!l71- 'J?6001 619'J18 17Ml'J 
USUAHIOS r11 UISIRllOS-lll R. llUllCHOS Jmu 371]108 lli\WJ J~OJS., 404?H 40A%1 

VOL O{ AGUA UISIRIHUlllO llf O.A. llJX 106 161]1J ?ll:Jl4 16'n1 JOlR~ 7':1?33 1Hli40 

VOi 111 AGUAUISTR!nUIODllU.11, 101 '" ''° ?900 JllJ hl\I 

VOL. AllllCllAIJO íll PRLSAS Al INICIO lllt 
CICID 307/] )40]} JB/38 1r,ou J!J'J9] 1Hi'J9 

l'RCIOUCCIOI 0[ PROOUCIOS llAS!COS llf OISTRI 
JOS Dl R. 

Arro1 Sun. C11!.rih•d1 HAS. 61110 úúJM_. _j~!!_~IL _JJ}!L -1112!!.L .~ 
Produttió,1 lllLlS l. "' "' '" JOJ "' m 

frijol Sup.CoHthada HAS. W128 liO'J\i' 63~6~ l"IU lfil:l'J611 991'11 

Prod11cti6n lllllS l. " " 
,, 

"' 101 '"' llal1 Sup, Cou,hada 11.lS. 406,67 4011415 -~llfil._ .-illill.... . ..i1lJfil. -li!l21L.. 
Pr11d11cci6n llTHS l. '" '°' iOOJ IOll 1oa 1110 

Jriqo Sup. Cuech1d1 HAS. 'ºm' 4488'l!i 418151 45Jlll ~02959 b'!i014 

rroduccUn llllfS "" "" "" "" .l"on"ol[ Sup. CoutliJdl HJ.S. ll151 7/B1l 151'4 71~81 34907 11411 

l'rod11cd6n lllllS l. " " " " " " Urtuo Sup. Cuuh1d1 ll~S. 118161 161101 IH'14 l'JfilJ09 11q1,, ¡¡nnn 

l'rad11ctí6n lllllS l. "' 
,,, 

"º m "' "' Sou ~u • Couth1d1 HAS. IW467 1193'!1 7!)f11!il ?J!i709 740894 1010~7 

l'roductl&n lllllS l. "' "' "' "' "' "' llAS, ll0811 ~03l'J4 JIJ5Jli' 451079 18.,180 178451 

l'r11ducci6n IHllS l. "' "º "' "' m '" 
---- ·---1-

rc1/.tc 

fUlllll: Uo. llíOAlll 0[Ci0nllRllD(1918); 
.uno HIST. LSI. 1·191!; r19. 111. 



- 210 -

PROUUCCIOll 0[ PRODUCTOS BASICOS U 

OISIAITOS OC RUGO 

lCOltTlllUACIOll) 

UlllDAO OC PllDI- do A!iRICOLA 

e o 11 e e P 1 o 1970 1911 IU7 l'lll J'l7' 1915 
DAS. 

-.!.!!.!__ J!llJ l'IH 19~5 1916 -- _J_'ll.!_ 
Sorgo Sup. Costthada llAS. 311671 JIOO'.Jl U8114 310761 WJ613 !1110'.JI 

Producción IUllS Uf T. 12'1!.I 1069 l'.Jbl 1361 1611 1168 

UAS. ~Z!. r--2!~!6 JBn4 J91.~ _il_~I I~ 
llllíSJ.lf l. " 108 ''° llll 11•, '" 

Ctbada Suo. Cosrchada 

Producción 

PROOUCC!Ol oc PROOUCIOS AASICOS [H UHIOA- ' 1 

7.01111 7.411] J. l'.JJ 

---!-=J-- --·~---l.--1 
i-,..,-,.-,-,,-.-,,-,.-,-,,-,,------·-1+---,-IL-,-,-111'~11,-s.-lf·~,.-,~"~1-,-.-.,-,4 --,-.,-,-i, ---~--.-oc+--c~ 

ors nr Rlrlio 

Producción PllllSOl l. 0.JBh: 0.480 4.'JR/ 9.0'11 11.IU 11.'lll 

J'l.84n '.J/.h% 11.J'l!> 
48.109 h'.J.!il7 8b,!i8!i 

}06.h!JI 71i0.1All 111.l!il 

Producciim J 1D.414 /f¡'.J,l'.Jb li'.J.674 llll!S lll l. 46,009! 11.4!>'.i 316.4'.JI r--"-jf-'-""-"·'+'-"""'-'--+-':='-""i='-"-o...t 
Tri oSup.Co,tchda 1111 f S nr HAS. i l.?(,~ ti. J'I~ ]'.i.lll JJ.C.JJ JEJ.lf¡/ U.OB!i 

llB.117 IUl.9'11 IJO.Olli 

0.9'11 1.6.QQ -9.il!L 
0,691 1.010 0.61:1 

1-----''"'"'''""'"''"ió"-"-------i<l--''"'""'"'-"'"''--''-'º-li-"''·.:c":.:_ÍI' 11.319 
A 'on"oH Sun, Couchatfa PllUS lll HAS. 1.807 ~ 1.116 l. lb'I 

l'lllLSUI T. l.H~ Q,4f>B U.'H7 l'roductión 

CJ.rtuoSup, Costch.id.11 Kll lS lll HAS. O.O~!! · 0.11~ O.J'J!i 1.1111 J.261 l.B'Jíi 

l.4'.J9 J.882' ll.'.J8/ 

0.Bl'.J O.fl!H 0.161 1-,,,-,.-,-,.-.-,-,:-'-:"'::'--::'-':"'ió-'-"------11-:-:~-,-~ ~~~~-:·,-;-,-,_-ji ~:~:;. ~:~:~ ~::~~ 

íCT/.tc 
íUUIC: 1do.1NíORPIC ar GOllHR•O(l91B); 
AUXO HIST. lSJ, 1-1978; P.iq. 2JI. 



- 211 -

ICCUIZACIOI Ar.RICOU 

AiDAGRJCOll 
UllOAO or IHDI-

e o 1 e l P 1 o '"'" '"" 
º" 1971 1'111 1913 

llfCAll/ACIOI Ar.RICOlA 

SUl'. IOIAllllllf Jl[C.UllAllA HICIARíAS 176JJ11J 173474'i 147/fl•':I 
sur. l'UILIAUHll[ IUCUllAIJA HICIAÑIAS 'l780l1 lllib90 Bllll(b;> 

.... ·- ..... "'UAllU.'.i- -1.l!lli """' """' 
~~~~~~~~~~~~-•1~~~~-.,i--~~-

FRILIOS Ui lOS1'HlJUlJt:IUSAt.Hl(UlA'ilJI 

OIStAllOSRlfGO 

Ajonjoll 

lri.ol 

Sorne 
Soy,. 
r1go 

rct/•te 
runH: SCG. llíOHC [)(ColllJCRIO, (19111) 
UUO HIST. ISID. 1-1918, P.i9. JJ2 r JJJ. 

Pf!iOS/1011 lAOAS 21ili8 

1011 

15/Q 

'" '16 

'" 
101 

U/O 

?tlb'J .1!178 

!0~6 1f.r1 

'" 
.. ,, 

''° 1011 

" 
, .. , 

90l 111':1 
4111i 17H 

'°' "' 1164 30'ilJ 

'" 61l 

(COIClUSIOI) 

...... '"" 
1974 llH'i llJ/6 

1605/J( 70?f.41C "ºººººº 
'101714 '.!Olbl 9111Jn 

""° 
........ , ..... ,.,,, 

!1141 ,,, 6b'l'l 

l8'.i9 79'.i JOOb 

'"'" 
111/'.i 117! "" ' "" '·"º 
l'il4 "' "'"" (1411 "' ltll'.14 .... ... , "' 
JHI 

1309 IJJI lfJ'i 



e o• e E P to 

,__ ____ ----- ---·--·-·--
sur(RífCl[S Bflllf ~~A0~5º! OBRAS DJ 

1-':.:"o::'°:.:.·------------ --· 
!---------------
~----·----· 

HIY[RSIOll AGRICOlA 

UlllOAO OC M~ 

DJOA, 

__ _!'A~-·--

1970 

---

1971 

PlRIOUO UUAl 

1972 1913 1914 197!1 1976 

---..---1---1---1 
"~9.1 _un.6 _11u.1 Jo~J .. 9 

¡...----'---'----' 

1-'•:;i;:."';':'::."'-----------tt----,"c-'·~-tt--"~'~1 _ __!!~1.J __ .1~~1_!_ ~- .1~!!L_ ~11J.'!... .J.!n1 
hh.1bilitadn HA. - JO]]'> h~OIO 'iM?~ ~!l~llh )~084 l'l'J!l4 

1.--'-"-"-'-'---------...;•==~-1i•_ .. ~ ~.u~1&._ ~;;:_~~- .:lliJJ2~ i.Ú!UL -11illL illliL 
_:~n~t~ionad_~. __ . -----ll---"---·-- _ _:_ ___ ~~l.!.!!.'!_ __ ....!_l.~!~~ 13bl'> ?I~ 

1-'.::.'.::.'.::.':_':...:..'.:.'-----------·j --~·-·-~=-- -~UdO~ .l!q'>~. )i'!/_llll_. J.~41.JJ. JJ~'· ~'""~" .u.ne 

- ·- ------ - ---1---~----1 
Suprrficin btntficiada'-.' !!""-'-"''"-'~"''-'''-"'--ill i-----+1----+--+---+---f----1---1----1 
grandr1rr1g1ti 11. 

rc1/1tc 
FUUIC: S[G, UíOU[ 0[ C.QBl{RIO, {197fl) 
U{lO HIST. CSID. 1·1978, P.59. 1l' y 1l!i. 

-~~--- .!~:o __ _J~ -~'"'"'~"''-l---"""-"!'.!'-¡..,'!1"!.!'!..'-+.lli "'".u..."-l'il!L'""<.L..'-1 



lllYCASIOllAGAICOLA 

""""'""·'"'' 

PrRIOOO A•UAL 

e o 11 e e P ro UNIDAD OC ll[O!lf---~--,---,--~---,---.,----1 

"'· 1910 1911 1972 1913 197' 1975 1976 

r'°''."'"-=-'':::'c:.'----------ll---'"'-· -- -~~~ 1nu JJ360 !i!>Jll 12/bU 1~1111 J!ibl 

t-'''"•h,,,ob,,_;,,i;,,,t•,.,d•:::•---------ll--·llA:'.. ___ . _ 
,_,S~•~•~•~•-----------~H~~- __ JCJ_!i_~ 

JOJ?!i 640_!0 57974 45406 35084 19954 
__ 5g454 11!"1064 81435 B971J 95950 nm f--'---·. 

l-:1':::or"'RA"'<"S1"•u"'c"1u°"RA:--•"'o'"'R1"'co""LA,.------tt------ r----- -- · --- --· - -+---------t 

OBRAS oc COI! CRYACIOH 0[ suno y AGUA 

(lllYCRSIOllCSPUHLICASORO.) 

hrruas de ínrud6n paulatlYa la. etapa 

Bordos a nin! 
Prun íiltrantn 
Surudo lotrr 
Subsolado 
PI ~ntac lone~ 
hrr.uas lndiwidualts 

llua.irntos 

Prodrr.u, 

lnnrslonn Pub, ara Ou. Rural. 

íCT/alc 

lllUOHCSOE PIS 

"' 
·---~-]-

u~. 

llA. 

t.!!lto.'.D 
llA:-, .. 
HA. 

111tLO~Es oc re~. 

---

fUUHS SEG, IllfORll[ OC GOOJ[RllO (1918)., Anuo Hi~t. 
[Sf., 1-1918., P.igi. JH y ll!i, 

56.J !iJ.1 

50310 63197 

i___!!15? 1J61!i 

" m~ 

'~ºº~·~~ 

'------"-
---

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

16.'l IJB.!i 91.11 5!1.11 1011.5 

913'19 59104 74560 2'li"l61 16821J 

478'll fi4490 J'J124. 3151.11 46UI 
5640 519· 1 

"' 1140! 1617 1 311734 

~º- ~cc.:m c.om1 
10 

118.6 "' 8'i,9 118 

-- --
-----

----



VALOR OC LAS fXPORTAClOllCS 

e o• e e P 1 o 
UlllOAOO[ 

ll(QIOAS 

PlRIOOO ANUAL 
¡.-----.--- ·---· ~- ----

1910 1911 1912 1913 1911, 191~ 1916 

...:aLilJUlLLAU~PQ!!.tAJtOin.~ ~GRQPf~~~l!H~ 

Y.M.9JL.DLl~LlllP!!_Rf~If01ii~A~n.orrCUiRi_~ 

._11.H_C_~_Dl.J'!SOS' _U~~~-1!fiíl_ -~~l\4_HJI 11~7ftb~~ ti.~~11_1?_ ~~~~~O \1,Ji,~IH IM1~9BJ 

.. úlC~-. Di_!(~oS 1 7~81">01 .!~[11!~1 1~~1~~1; ~~ ~~ ~ ._ill"Qii~ 

1-,"'AL"'a""o.,..rA~VO~,,_.__~,-,-'----_-_·_=-~-=-_-__ -_-_- -~~:~~~~º'I ~~,-~~ '"°'º'ª :~-¿~~~"-'"~ "'"" """' 
ALOA ll[ US CXPORIACIOllES AGllOP(CUAlllAS 

~UPOS~.!1~~iT~0os.==-:-.~·-~ 

Hortallrn 
t-===~-------·------·--------

. .!'.~L~s.m r1~n<; 

li_iL·~s~n(ii(~jl<; 

~!L~:_._ --· -·-· ~IU.! ~~-''..!.?~" 
ribru -·---------- _____ • _llllf~- o~ ~'l_sn~ 1 
CaU ucos dt 60 •q\. _¡ lllllS Ol f'ISUSI 
~-ov~o_-=-.~~~l!~~ei~~~1: .. ·· =-~_J -~~1-~~S o~_-'_!S~~¡' 
!!;_~~~~?r1Hiln ·--·-- -·-·---¡ llllfS Ol PISO'; l•b•co 111Lf5 01 l't so~¡ 
r,:¡¡¡-~-,-----------, _111us·m 1·1su'•i 
Granos le !l!_i2!_!.~~----· ___ -·· _ llll[S Ul r¡~,n'ij 
ll1ltri.tln •rQtl•ln p•ra íabriur -" ·--· _J 
ncobn y esccbetu- RlllS Ol Pl~IJ~1 

c.uo ··--. ·-·---- =~~~~~~~!~~-º~\ 

Olu inou~ ---~=== ~=~~:j 
1------------tt---·-:.1 

--- --- ------1---+---+---t 
.. :: "' - __ -_ r-'-

·----- - ------ ---i----1---t---+---1 
·------ ---1----1----t---+---1 ,_ _____________ -------· -·--· --

o---------------<•------1 -- - ----- ---r---+---t---+---< 

ICT/•tc 
fU[lf[S S(G, UIORllC 0[ WDHRIO (1918}., Ant10 Hi1t. 

lST., 1-1978.,P!9. 336, 



CONCEP ro 

e:;.; __ .... n1:1.ntas vivas 

Carnes 

. -·--
Especies 

Productos aqropecuarios para uso Iudu~trid 

Tintoreos v curtientes de origen vegetal 
y ani.al. 

r -- u fnl l:llÍ .. 

Otros 

rcr/.ic 
fUENIE: SEGUNDO INFORME OE GOBIERNO (1978), 
ANEXO HISI. ESJAOISTICO 1-1978., 337. 

VALOR OE LAS EXPORTACIONES 

UNIDAD OE KfDI-

OA. 1970 1971 

HILES DE PESOS 2/804 111138 

HILES OE PESOS 574~~8 564034 
PUl[S nE Pl SOS 3!!8~8 498lJ 
KllES 0[ PESOS 71164 136/8 
HILES DE PESOS 469116 2101.9 -- ¡._. 

HILES DE PESOS 136 1661 -·-----···- ·-
HILES OE PEsos_ 1---27.E!l r-1~~ 
HILES OE P(SOS Tlib07 10119 
iiiliSüEi>rsiis- -;;27¡9 Jj4Cjfi -------- ··----~ ---· 
HIL(S OE l·l~~?- ~------ .. 

1--··-, 11r-rnu\ 

PERIODO ANUAL 

1972 1973 1971 1975 1976 

35148 23665 60166 120662 58/80 

739033 578911 363266 111105 311113 

51163 llL868 10049~ 85b/5 14'""" 
14916 23707 !>~''"º 63654 8Jl56 
34043 32173 87089 48647 60140 

11171 13511 1668/ 33770 46518 

,_1!53> 21336 678~12 18405 31004 
103/3 1091,9 1!i98~1 11580 15314 

l46'jfj --;;rna IOiifió 6646 ~1@1 
i---. --- ----- "-----



VALOR [I[ LAS llll'ORUClOliS 

e o 1 e e P 1 o U•llllíl lll' lllD! IJ---~-~-"-"-'~.'°,-'-'-"'-'-.--,.---,----f 
º'· \1)1(] 1911 llJJ? 1913 197.\ 11176 

:~~l~R~~0~A~l l:~:~~~~~~l5 AGROl'TCUARt~~ P:iliS-l-Jl·-,-IS-OS-H----f---+----· ---···+·--t---+---1 
~------·----- -------· 

FCl/•tc 
fU[ltf[: SEGUNDO UTORll[ 0[ C.DBHRltO (1978), 
OlXO HISIORICO CSUOISllCO 1-1918, pi9. 338, 

·--·--· -- ·--- -··-·---<---+--... 
------~ 



ANEXO ESTADISTICO R 

SITUACION PRODUCTIVA POR PRODUCTO 

( CULTIVOS BASICOS ) 



twtl:JAD 

rcou•rtYA 

ISIAOOS UllOOSl[llCUOS 

UJAClllíOllll.l.IOllH 

0.1.JlCALlfORl!lSUA 

C.OUllUIU 

CHIAPAS 

CMlllUAMUA 

OUllAIC.0 

GU[llll(RO 

JUISCO 

lllCHOACAI 

ll<HIClDS 

HYAAll 

¡IUOOLCOI 

OlUt.I. 

SU lUISPOIOSI 

SllAlOA 

SOIORA 

IAllAUllPlS 

,1 
f ~:Jl'~:~ICll 

b1'i00 

IJUJ1 

"'' 

PROOUCCIOI llGOOOI Plllll.I. 

p1ooucc1~9•11 0Lo11 ~lll! 11c10111ifríD -surtRr1rn-PRooüCc{~~L'-,.,,."=,-o,""'1•~.,~1,..~ .. ~ •• ,~,,.,,,~.,~,,., ¡1 ,~"'"'"~"~"~,~,-,00-,'-."-,,""~'01•"'',,.,-,,-,-.,',',',', ,'-,','°,',,"-.'¡,',''.ll 
l. or P(SO~ POR Hl. IG. HA. l. Dí. rtso~~ll, kG. ~· 

3117802 

26"7'il 

25534 

'i11!il 

11410 

IO 

1413 

116181 

" 

3'i5U94 

11oan 

181J1B 

411211 

176&19 

191m 
2B6m 

11111 

8151 

20141• 

111~ 

51611' 

71J2S6 

10012 

611 

"' 
1158 

11011 

"' 
'" 

1105 

"' 
"' 
"' 
"' 
"' 
"' 
"' 
111 

"' 
"' 

!>2]1]6 

49159 

71000 

56111 

406"10 

1'i00 

'" 
liJlSO 

147815 

1118'4 

50119 

111112 

19'i08 

lll91 

111 

1"16 

13114 

m11 .. 
1119 

.,. 
4'il116 

11b1b0 

!121 

)/4'Jll'J 

Shl\1 

1l1011\ 

401/8\ 

1111111 

"' 12M 

10\011 

IMll I 

"' 
" IJ81U 

H~B 

l/0126 

IO'i~Sll 

11116 

"' 
"' 

1111 

"' ... 
"' 
'" 
"' 
"' ... 
"' 
'" 
"º 
'" 
'" 
"' 
"' 
"' 

41 .. IH J911111 

JbH'i l'>HI 

]4'i\4 J\116 

uq<H 48Kl0 

4Jlllb 2'H01 

41196 l2~~' 

11bl8 11'i00 

100 108 

UlO 1404 

1!>000 11600 

l118 19'11 

l'.>1J H 

31111 nn 
1110 119 

J1~bll 1'Hl1 

10,50' llUJ8 

Jlfí11 1!1711 

!il9!il!i!i 

!)Jll9'i 

JltOll] 

1\10341 

1'>18l'.> 

USHI 

4181'11 

"" 
í'86lJ'j] 

IU64110 

IJJOOI 

. ::: j 

111'1 
1019: 

611! ,,. 
"' 1010 ... ... 



l'llOíll.ICC ION ALGOlXJN PI.LIMA 

CITIOA.0 19H 191!1 1916 

~UPE Ar IC!( PROOUCCllJ• OU!H JlllE~ fl(JfOllllUID SllP(~f ICIC PllOOUCCl:J VALOR 11ncsr11m111u110 SUH~FICI[ PMOOUCCIOJf VALOR lllUS A[IDllllUTa 
f(DCIUllVA 

HA' l. O[ P(~~· I'~~ u. lli, 11~! 1, (!E Pl~O'.. ~~11 !!A. lli. "· '· D[ l'fSOSPOllHi,IG. 

rs!ADOS UllOOS lll 110.IOS !i11nn '->117UI 'illL8'JI "' 7:bl8] 11!'1711 7~8 JO?~ HftO 234 911 1739(,l !.l'J?f.IJ .,,, 
6AJACAlllDllllAl:Ollll 1J1af bJ l'->'J t.Wi1'J "' J'->7"~ 78lH!J JL710'J '" l380b 107!!8 81LUL "' 
OAJA CAllFDlllli SUR 1H9b 11984 l19'..'J<J llU 71U8 11m 119119 H'->l 10000 11411 74q70 110 

COAHUllA b41IU (,fl9b1 101188 1041 l'Jfibl -1.IOl'J ;eo1n IOJ4 18796 4'J%1 1HJUJ4 1100 

CllllPiS 4'JIJOO Jlli'JJ 3418'->1 'º' 1;11111 197~8 710'J'J6 '" ]]1(,'} 24111 111'->10 '" 
CUlllUAllUA 4846] 33914 l'Jl48l 'ºº l!.119 6'J1J 1\9491 "º 18820 1!>170 !:.11'->ll'J "' 
nu11ur.o J/Hli 38941 41M69 \041 70271 2101i!i 1111;]1 IOJ9 19'..84 2lbl1 70'->HO 170!. 

GUlllHlllO 810 "' 4410 "' 
JALISCO l'JOO 1'->7'-> 1611i0 10!.0 1;00 1m 1'->~ ]] 116'-> l'JOO l'->57 47'->09 10)4 

lllCllOACAI 264110 11102 1H9'JJ "' HhO llH'J 1;0112 '" 14'->00 ll'JIS Jl'->190 '" 
llORllOS %08 Jbll J7916 "' "' 4%000 L~J1 "' 1219 "' 700D'J "' 
liUHll "' " "' '" 
•t1EYOLIO• '" '" 'J8JI 100 

OiUO JlliO 1131 1JJJ2 '" 1114 lfl'iB 11J'i1 "' IOJOO J'iOO lll'ilO '" 
SUlOISf'OIDSI 61~3 ~9'10 '->259'-> "' 
SllilOA bO'jOQ !.0]38 64'iJ91i "' 11121 11!21 1'.>'jQ'}I '" fil!O 'jf¡J'J 882'j0 "' 
so•oR• 1)~019 ll9~~b ili00840 1040 41137 J900'j 71191! '" U!U 414'->I 1020196 1101 

lillAULIPiS 411104 11'->62 29140'j '" "' 88000 10'11 m 3890 1504 190!1\ "' 



ARAO/PAlAl 

1911 1971 197l 1 
[Jlt IOAO 

SJptqfltlE PAGOUCtlO• I i~lüR llil[ •RlllDillJlllTO SUPlArtCI[ PllOOUtCIOll YALOA"ILlS AlllDl!tllUO SUPlllfltJ[ PROOUCCIO• VALOA"llES RUDIKIUH 

rtOCRHlH "'· l. " flfSOI PORtlll. KG. "· l. Dl PCSOS PCRHl.kG. "'· l. " HSOSPOllHA,kG, 

fSTAOOS u•mos "llltUOS \bbltb8 ltl9B8q !.i1t9b~I 2M1 Hl•802 JHA?~ 4?10'\ll 2589 l!>0\00 5H1H 1 11&.0U J!i!l7 : 

lUPICl!f 

1 

nrn1 41996 !1999!1 2000 tJ194 l!>!>Olt \(¡•,(¡Q 1174 9J1J U!i01 1 11111 1110 
1 

COLllll 3150 '.:114 

1 

f¡400 1814 ib!>O !>]00 6101 2000 2h'i0 !>019 

1 
80]1 11194 

CHl~l'A~ f¡]t(J ll4ilo l&.8'il lb90 JOOO ¡7q9q lfi7&.9 18!>7 ¡ 10000 18000 

1 
7J'i80 1800 

r,u1A111110 47\0 171!>0 

1 

13972 288b 89'1 291bl Jbll\J 

i 
1000 lbJlJ lbl1l B'Jl1 J~l! 

JlllS(O b'.>80 1'iH6 1%111 2393 1000 1100 ]J&.11 2700 1100 4080 b0]8 
i 

! 
J&.00 

"IJltO l'IM1 &.tí'l8 bJ&.7 3000 "ª 11!>0 lb88 l'iOO •aa 1400 Jlll JODO 

"'CHOlíAll Mii 1'1411 

1 

21151 71100 b',Jl 1\0bl 

1 

171!>1 1n., "'° lllOJb 11091 1161 

llORllO'\ l\J8\ <,41)70 115b0 41\)0 8098 40111 .,~ 10] i.9(,7 1000 JSOOO 6i.OSO !>000 

UOAll •99'> 'l\ff, 1 
1oqoq lfl'l9 1b8L !11711 7189 11'>1 1'i\1 'Jll8 9~00 1111 

OUACA 'l~!>O 7on'> 1 1'>1l1 "'° 71710 i.3~h'> 47,.,¡ 1900 19111 !ill'J08 

i 
'i&.3811 2H9 

rl!{llll 76'1'> 'J'>JI 1 17009 J'i'IO ?i.A~ AMO 'lOb\ 1751 1100 Sbll 911,7 Jl'U 

SllAlOA 'º]JI> 11'~71 1 l'>fll5b Jlol8 41700 1i.00110 ll7Qll\ HOO "' '" "' "" 
UBASCO !Hi, fl780 1 IOJ'JO 111'> bO'JO 6U'JO bt.37 1000 47'J!Hl IHllJOO 

1 

191!.00 "" 
VCAWllll .1t,qfll'J 81h~O 1 116'JJ6 '2J!i 101'.ib 47014 ''J8hl 1081 bll'IO B61J l'>!H mo 

OUllTAU AOO 
1 - - '" 1179 111•1 1118 12811 ni.H 1 Ul&.61 n.66 

1 
1 

1 
1 

1 1 

1 1 

1 

1 
1 

1 

i 
rtT/•tc 



U10l PAlU 

U1IOAO 
1111' 1'1$ ''" 

SIJPUfltU PllOOUC,101 UlDl«IW RUOJUUfQ !Ut"tRf)tU P!!OO\JCClO• Wl.t.OC llJl(JlllllOl!tl(ITO SIH'UrtCIE Hroutct04ll UlllllllUS 1urimnl~ 
fUICIUlO '" l. Df "~Qf PC51.W.1.J4. "· '· D(_ PíSOS POI! ~A. IG. "· '· " PISOS ,Ollll.,lú. 

f$UJMl~ \lllUO!i ll 1lCHCIS 17"4-t Ut6Lltl IJ?m~ llU rnitb!I '6Uflli m.01101 lbd6. 1~9UO 411)431 140>1)0 1.t) 

e.urce-. l!l!i'J llUI 11841 '"' )\,11'fJ 300!1& 91Ml1 2010 91&6 nto¡ J\IH 1ll1 

couu 1/00 1100 "º"" 'º" ""' 141119 4\M:il 7l'J'J "" lfl)'.)J ..... "'" 
th'llP'U '""' 1:ms >OJO! l!iU l'llt J<JOOO 

_, 
to15. HUIJ l)llOO f»Jl90 .... 

""" 
j 

nn "" f;UlliNllO '115. 11"055 llt!il 3610 110001 5.H80 "'" 'º"'> ''°'" 
Jll1SCO tllO ""' 151U lH<J "" 10100 n~oo Jt.!ll """ UJ!i \\hJ ""' 
lfllCO '" 1&10 '!iba 3000 '" """ ""' JllOO "' 1640 - JOOO 

111CllOICA.I 6410 1?!lo11 liiil5114 351) UIO 1011% 1111J4 J')bfl 117ll )(l'JS'J 11"1, l1U 

ttaRHDS UJll )!>3,1 ..... 51\.6 1190 4118.l lJJ0/11 !llH """ 41100 l\t':ll':i- ll6' 

IAUlllJ HI~ 10115 rnao 2lIS tíll'J 10009 ~ . .'))]& 1'J)9 '""' '"' l!i.100 117~ 

OlUU l091l 51055 ll'ml , .. , 213"3 U7fll l'JtrOIJll 1311 74402 ~l&l'i 172'.J.O 1207 

PUUHA 1fl!'.IO U!i!'.I l(l\]J JJ(l] 'ººº H!>OO \J'JOtl lf>75 '""' 'itll 113~l Jh& 

QU111AUROO 19\~ "'" ""' fgJl !1bJ uu llltt ti~!¡ 

SUAllll ~\l19 206\511 uu~ "'º 117000 29~00 enmo '""' llf.íN lll600 400!00 .lt111 

lt.RJ.Stll 11!1'J 74\.W U09ó "" lHt'O llfl70 11\)11\ll WI'> 10000 10000 """" ""'' 
WCRl.Cl\lll 1\b\ll r.<ll\.i lllli6 1100 ~!170) H'lfl1 111~fll }g~(} 7164~ !inh U11llJ U70 



PROOUCCIOI Clf[ 

1911 1912 191l i 
(111.JDAO 

;lJP[llF!CH PllOOUCCIOMI OLOR ltll[ S RlllOlltllMIO SUPERílCU PllOUUCC!Ol O~lOR ltllE snaol11H11TO SUPCRFICU r11ooucc1011 OLOR OLES Rl!tOllllltMTC 

f(D[Rlf!VA "· l. ne PISO' PIJR HA. KG, "· l. ~( HSO SPORllA.KG. "· '· Ol Pl!05 POR tlA~ i;c;.. 

l51AOOS UllOO~ UJICOOS 4000 

1 

J80S97 IS81743h3 18h9b J1J914 20hli1 !Jl\410 544· 318563 221718 2076754 "' 
COllltA "' "º lll~~IU HH \OJ'J "' ¡rm 1J1 10]2 "' 111l 1l1 

CHUPAS "' 118000 6469Sb240 7575& 118400 15184 b4811l0 "' 1nooo 9311':1b 9SJ\ldJ 1lb 

GU[RllUO "1 1 ]4750 135080100 15101 hl'JO ·::::¡ 
178fi':IJ ''° H150 14943 111011 "º 

HIDALGO ''° 

1 

"" 10812000 l7fi0 9400 7594b "' 9500 l&IO 28700 '" 
JALISCO l\1 7900 h8111"8 1010 2'l00 '" 7UJ "º 1970 ,,, 1110 '" 
111UICO "' "' Bb4084 " 1.0 JO 1-. l1l 1>0 " "' '" 
!UCllOACll 

1 

"º "' lbS\79'1 '" "' "' llH l19 ll1 "' "' "' 
1110\IHOS "' '" 117':.JO'J 131 10'1 '" 793'} l1l 7000 '" Jll'J "' 
uom "' 51184 llH'Jt"8 lbl1 C,884 1511 20100 "' 5900 154'¡ '19J'J "' 
OAOCA '" BIJS7 112118802• 13H9 16819 4001] Jl25Bg "' 77744 40M10 3451111 m 

PUlBU 

1 

'" ;;ooo en1s&oo 10170 7118'J IOHg ll.'>116 161 12100 10110 'Jl'JJI "' 
SHLUISPOIOSI 4Q•, '"º 1~073~~ 2741 7000 Jb!J& 19'Jb8 "' b710 35~' Jl7Qb "' 
TAHSCO "º 2000 8b]04()( '" 1100 ... 17~1 "1 1050 ooo 63'}6 '" 
vumuz "' 9'>'JSO 51815~17: 617~ 1 go&11 50111 UOOlO "' 91010 ,960, ,su1i. "' 

1 

1 1 

1 
1 

fCl/1tc 



PAOOVCCIOI UH 

{11 IOAO 
llJh 191!.i llJ16 

:crHnctr PR!!IJUCCIO• VllOR llllH AC•Ollll[ITO SUP[Rflt!C PIOOUCCIO• VlLOlllllllS RtllOllHllTO SUPfllf!Cll PROOUCCIOI ~Al()l:I lllUS R(ID!llltltc 

f[O(RAllO 

'" l. O[ PtSO POR HA.,;& "· l. 111 re SOS POAllA.,G. "· l. "' nsos PO• ~·- ar.., 

lSTAOOS lll!OOS llCllCAIOS 1870,6 1mu 11J12781J "' J7l!.i'J4 128164 ll81J'"7 '11 l70218 211100 IOOOIU!i lll 

COl.IU 1032 m 120!.i "' 1012 '" 119' 2J6 ,,. '°º '""' "' 
CHUPAS 121000 91910 IOU208 116 1]1000 90000 413000 "' lll110 101100 !.il0!>1>81 160 

'OCllRUIO 1~000 1!.i!.100 1Ml600 "º J!.1000 11000 ?9,000 600 2>000 11000 )IJI~ !if•íl 

HIDALtiO 10000 •011 J.U:U. '°' 'ºººº •OOO ,ooou "º 10100 010 UIOO "6 

JltlSCO 21U 2!.ilO :U.990 "º IJ!i!i "' 8'10 l20 ""' 107!1 172!>0 lb< 

11UICO "° " "' "' m " "º 18) "' "º )"10 "' 
llltllOACU ll2 llO IJOO "º "' 106 1484 l'1 )JO "' 266, 

lt<)ll(LOS 1980 "º 4100 "' m '" !Ul!t .. , 
UlAAIT 6000 2610 n100 "' 6000 2HO 100163 )90 

GUACA 62091 l'l738 b'J,8112 "º 61100 ,,8,0 991600 ... 
PUEelA moa 10378 IUl'JI "' 12300 10378 110Mfl "' 11!.iOO 1orn1 161fi(>4 "' 
5UlUISPOIOS1 6110 28!.iO 34ioo "º 1)780 JJl2 Hno , .. 
UBA5CO 2100 ... 0100 "' 21!.iO 1000 8!.100 "' mo 107!.i 43000 , .. 
YCRACRUl 91308 OHli U940) '" !12910 ))Jlll ~nU6ill ~~!. UW) ''~cr. Zf.11730 '" 

ftl¡•tt fU[U[: An~~rlo lliU6rln Cst.d(stico., SAllH., 1971-1916. llh., 191b-78, 



UTIDAO 

HQ[R'1l'l'A 

[SUOOS UllOOS lt[IJCUOS 

C.lltPltH( 

CDLlllA 

CHllPlS 

CHIHUAHUA 

GllUUUUO 

tU[RAUO 

HIOHliO 

JALISCO 

lllllCO 

llltHOACU 

llORllOS 

IAURll 

lllf\'OHOI 

00.lCl 

PUíBlA 

OUCllCURO 

SAllUISPOIOSI 

SlUlOl 

SDIOU 

lllllSCO 

UUtlllrAS 

YflllC~Ul 

YllCUU 

liCAHUS 

FCT/1h 

:UF(RFICIC 

480994 

6009 

870 

!>000 

100 

uoo 

'"º 
J4100 

JOO 

18119 

14'>67 

nooo 

"º 

700 

ncoo 
40111 

"' 
10611 

)1111 

1114;1 

•OO 

"º 

PRODUCCIOI CAh Ot AlUCAR 

1911 1911 197J 

nr Prso roR 111. n,. 111. 
PROOUCCIOll. V.ALORlllL[.SIR.l!IOHllElllO. SUHRflCI[ 

_ T, • U[. Pr!OS POR_!!~:. l!i. llA, 

PAOOUCCICI OLOR lllLCS RUDlllUIC 
l. {'r( P(SOSl'OllHA.IG. 

PllOOIJCCIOI OLOR lllllS R[IOllllUIO SUPCAFICU 

l17116ll 7616727'.l 

17111' 2360!>1 

31104!1 ]08800 

HlOOO '177780 

11000 

ll~OO ,,_ 
1mooo 

IAOOO 

114160, 

1471061 

136'>000 

.000 

l'.11119!i 

9Uih91 

"'"" 
lllOOOO 

36999&'.l 

'"º 
U7010 

19•ll% 

UllJllJ06 

ilf>OO 

'""" 

10120 

111650 

161100 

11'11040 

l !>~1\0 

10'11611 

11nhl9 

9964~ 

JCIBO 

1341466 

7SOhl9 

lll'.1700 

1616'190 

1'.l'Jl 

~1!>')116 

11500611 

1Ul7 

14144 

HD08 

4!i15l 

451J!> 

64600 

60000 

m'1t 

30000 

BOOIHJ 

fiB'.17'> 

97'181 

b~OOO 

40000 

'.11110 

f,0000 

'11786 

60000 

'>78.,., 

f,6;16 

uooo 
40416 

46S78J Jl877M10 1638991 

6619 14'919 19'.194 

!1315 4l1110J J;OH 

4'187 Jl1S45 1;004 

lJ '" 
100 11600 

40H 300731 

6'>00 114SOCI 

34111!1 117619'1 

1\0 111•,o 

18016 11914?1 

lb491 lb4'JU4 

?1000 llO'd'i9 

100 4000 

78911 lh70Ul 

11147 l]l!i'>f,9 

1l!ill'JI 
41'111 

,,1 

\lfi')Q 

J'>7ll 

190000 

"" 
"º 

111147; 

]f,)l;';O 

17;4 

81 q~f¡9 

701905] 

1186fi040 

11100 

1941'.l 

'°º 
14'18]9 

91146 

16hl14 

1019781 

1016 

IJ111 

H!I01 

JWJ\ 

!>211'.I 

62611 

96]6 

63000 

1'113 

JJOOO 

!101'.16 

!>4000 

119H 

!>W.1'.l 

51'.11'1 

4000 

!>\400 

moo 
18000 

10100 

'9001 

6111& 

JMJOO 

611!11 

•Ol96J 3171211' l60661l 

6619 1a_eoro 1J041 

8682 ~l'.1616 U14ll 

l'.107 1fo410'.I 71116 

100 11000 

4161 299999 

11!>0 115001 

J66J6 JJl:ilU 

"º 16800 

Ulhll 1111101 

IBJ!i7 t8J!lbft2 

191195 llJU'.17 

100 4000 

7811!1 l!i6JJ11 

17S07 111192~ 

74867 

41104 

13914 

111,7 

71!1117 

"º 
"' 

IJJJ64l 

J14l911 

10081J1 

144UJ6 

IH76JH 

1!11;0 

"" 

""' 
11000 

111}(!0 

110021 

6110 

114'.IU 

IH16'.l!I 

9101!> 

'°º 
11WIO 

911114 

106691 

21101; 

906'.l• 

19;101 

1010101 

llOJ 

m• 

6!1110 

4JJU 

!>'1Jtft 

1')479 

60000 

11994 

]0(110 

921]1 

M~OO 

61\Jll 

'""' 
!.111J 

"'""' 
911191 

SJUI 

1H10 

11410 

uua 
!11111 

'""" 
"''° 



PROOUtCIOl tr.IA Ol r.JUtr.R 

1974 197'> \!Jl6 
nnor.o 

l[O~IU l1 'i'l 
SUPERí!Cll , .. PROOUCCIO• VALOR IUl[S ll{IOIRIUIO SUPCRíJClt PllCllJUCCJU• •ULOll IUtlS!lllllDl"llUD SUrlRfltH l'llOOOCCIO- OLOR RlllS llllOl~JUH 

T. OC PESOS ~011 lll. n .. 

lSTr.OOS UllOOS llfll(&lllS 

U!IPECHt 

COLl!IA 

CHillPAS 

CHIHUAHUA 

CiUAIAJUUO 

(.U( RAE RO 

HIOr.LGO 

JALISCO 

!IEllCO 

!llCHOACU 

RORCLOS 

U.URl1 

lllEVDLCOI 

OAJACA 

PU[tllA 

QUCACURO 

SAlllUISPOIOSl 

SllALO.I. 

SDIORA 

/ 

TABASCO 

, .• TA!IAULIPAS 

1 

::::~:~z 
lACATlCAS 

1 0( PfSOr POR 11.1.. Ui. 11". !. lll f'lSO~!'Oll lll. JG. 

1,9IU9 

401'> 

7800 

sooo 

Jl49914'> 3101444 

17UOO 17660 

J2t..DOO JibOO 

313000 J!i'>lO 

3960 19957'> 

6'>00. 19'>000 

31161 Jl1DD2'> 

630 37800 

1101] 114]8'>!1 

16'>80 1762000 

21120 1280810 

48871 

12160 

3011106 

121uoo 

11nse 
IJ6!i0 

3]1001 

41'>8 

ll6BH 

176100 

128082 

101111 

muo 

2J'>'>D 1261000 11bl00 

'2000 J360000 302400 

100 6000 1140 

11143 1040434 1oun 

343'>7. 210BB!l IHM4 

196702 12'>05913 mOS91 

215 8800 1760 

50391 

30000 

892l2 

60000 

7lll2 

106272 

60644 

6H7B 

982'>2 

5Jbl0 

60000 

60000 

77976 

6Jl8t\ 

61577 

1,ono 

4i¡¡47f¡ l'J~02'>7B '471110 

6839 78!.SH 14389 

JBlt \31990 '>2559 

soco 1n 1ano 

100 4000 

4030 2U100 

6500 260000 

3'l214 JS20841 

650 lbO 

1"940 llll!.404 

tJ0~8 198192b 

2t4b8 1308150 

SO 1500000 

]8082 7311694 

17Jfl0 111?400 

1000 

nm 
18100 

421501 

18100 

h1Jbll 

1111011 

HJ8% 

JOO<lllO 

279Jl3 

muo 

2w:10 1n1'>4DD tllll94 

44lb7 WJJOJU 4H1lJ 

10'> uoo 1m 

16500 llUSOO IJ1100 

31861 2220792 1H1B1 

204880 14061JJB 16BIS1'1 

7tlbS 

1,1902 

559)0 

64b00 

40000 

60211 

40000 

89116 

"ºººº 
1001'> 

11591'> 

60914 

10000 

61123 

98752 

1JliH 

goooo 
60000 

69'J4S 

b9101 

b86l8 

íCT.•lc FU{lll(: AnYltio Hjufrito [,Ud(Slito., AAH., l~fl-l'J1 •lito., 1uu-•"• 

494Ull 2íilblJ81, 51980',0 

5JB8 21l1Sb 40'JOO 

7811 U1990 87598 

5&3b J8U40 76818 

4000 239250 

1100 184 

40000 3'>20 

bllll 11800 

11000 llJ7600 

11050 11131950 

111112 'l8't'J67 

" 3200 

HbbB 214BH1, 

\2]60 \1015110 

16741 

nna 
1111200 

37110 

IBS!.40 

2011i25 

1'1/9\] 

'" 21481\ 

20HU 

31]00 IUSflOO 142Sb0 

410111 J161Hl 1l9514 

10 uoo 1116 

19000 1110 137100 

3'JS1l 1UI024'l l81'U1 

19lb'>ll 101115'11 7142310 

400 HOOO 1540 

110 '>600 1400 

5lll8 

1ten 
5'>'J10 

68210 

591111 

1,QOOO 

1111000 

.0000 

12800 

101504 

J~ODQ 



rn1010 

n ori:" 1~1 

[51100S UllOOS ll[JICUOS 

AGUASCALICllCS 

8AJAtallí0RllllOll1{ 

1 
COlllll 

CHUPAS 

CHIHUAHUA 

OISIRllO rrocPAl 

OUllUGO 

C.tllUJUAIO 

HIDALGO 

JALISCO 

llEXICD 

llfCKO.lCU 

UYARll 

IUCYOlCOI 

DlUCl 

PUUlll 

OIJ(RCfUO 

SAILUISPOIOS1 

Sl1Al01 

':Jllmi• 

UlliULlrAS 

tlllClLl 

wtlllCllUl 

ZAClTlClS 

íCl/•lC 

"º 
" 
"' 

1100 l 

"º 1 

~:: i' 

"' 1 
SI 1 

'"i' IO 

ll<l 

" 
'° 

J]OO 

100 

"' 
"""' 
'°' 
"' 
"' un 
220 

m 
IMl• 

lJC'i6 

120 

... 
11 

'" IOI 

110 

"º 
19610 

lit 

1'1 

"' 
~on 

199 

"' H08 

17L6;, 

'" 

"' 
" 

1100 

3000 

1000 

3100 

n10 

1101 

3100 

"' 1708 

noo 

'"'° 
""" 
"" 
3000 

"' 1100 

rAOOUCCJOI ClllCIU.RO 

'ººº 
"º 
,., 
" 11 ~o 

too 

1)0 

1000 

110 

" 
"' m 

2104 

100 

'" 
136 

1~9~ 

" 
"' 
" 

1912 

PROOUCCIOll 'l'HGR ~IUS[RlffOIRIUTO SUPlRflCU 
l. ur l>[S~~!(lll "'·KG. Hl. 

~~,~~ 

" 
" 1000 

110 

IJ 

"' 
'º 

JlCJ~ 

100 

180 

71000 

m 

"" 
3166 

100 

390 

1018 

" ,31 ,, 

1401l 

"' m 
3000 

"' 11 

'" 
" 

/~CJO 

11' 

1111 

"' 
'"' 

4998 

9HI 

110 

"' 111 

URb 

lllitl 

6000 

¡i)IJO 

'~ºº 
IOM> 

"' 
1000 

JJDO 

'ººº 
Jl'JI 

JllOO 

llH 

2000 

ICl&I 

800 

100 

" 
100> 

100 

"º 
1400 

"º 
'"' 
" IUI 

"' 
" 
"' 

10 

191] 

PROOUCCIOI YllOA llll[S ~[llOllllU!t 

1. ot Pl ;os re~ 111 ~ rr .. 

"' 
" 

200 

100 

i'UOO 

JOJ 

4110 

100 

"º 
"' lli'L6 

!U4 

"' 
'" .. 

808!14 

"' 
198 

1i.9" .. 
, .. 

14'30 

48800 

"º 

•OO 

""' 
1100 

'"' ... 
10167 

1'94 

701 

"" m 

19Mi 

JlfH1 

'"° 
"" 
14JO 

'" 
1000 

7000 

""' 
'°'º 
1611 

1111 

17~8 

1000 

IOOO 

3000 

711l 

3104 

'"' 
"' 11'1 



UllOlO 

f(OCAA1 !YA 

CSTAOOSUllOOSll[llCUOS 

AGUASCAllllllS 

BAJA CAllrO~UA IOAlí 

COtlRA 

CHIAPAS 

CHll!UA1HIA 

OISIAllO HOLRAL 

OURUliO 

GUIOJUAIO 

HIOAlliO 

JALISCO 

ll{lltD 

lllCHOAC.U 

IAUllll 

IU[WOUOI 

OAtlCA 

PU{Bll 

QU[ll[URO 

SA•lUISPOIOSI 

SIULOA 

SO•OAA 

TA1AULIPAS 

TlllCAll 

WCPACRUl 

lACAHCAS 

PROOUCCIOI 0[ ClllCHAllO 

11...,.~~~·-~~~"~"~~~~~~~-~~- ___ 121~'-~~~~~<--~~-~-~~~llll-~~~~ 
!iUPUlflClt P~OOUCCIClj VlLOll MILBi llUUJl~IEllTO SOl'lllfltll PllOOUCCIUJl'.j"IAlliH 1!1l[S llUOUIUID SUl'LlltlLll l·ROOL.lt<:IO• \'ALCR itll[S RtllDi~!Ull 

18820 

60 

'" IDO 

" 
"' 
" 

1100 

JOO 

1812 

8~00 

m 

"º 
"º 

1214 

" 
"º 
'ºº 

10 

56f¡6) 

"' 
!IODO 

"º 
"º 
'" 
" 3600 

100 

59~0 

2!1~00 

m 

lOO 

Sl90 

'" 
1lb 

9/ll 

18 

"' 
"º 

11 

1 0[ pp;oo;f POA llA. ~C. HA. 1.. . \l( PBO~ PUll IU, Ui, 1. 0[ PlSOS POll t!Aw ~C.. 

106!112 

"' 
6000 

lOO 

l)'J':I 

"º 
11600 

"º 
5802 

55UO 

'" 

"' 
9422 

"º 
1840 

11141 

'º 
'" 
"' 
" 

)llB 

1115 

10000 

l!iOU 

2000 

'" 
1000 

JODO 

7000 

3167 

3000 

1612 

106l 

1100 

mo 
noo 

ªººº 
IDOIJ 

llbl 

JODO 

1200 

IB5b9 

10 

'ºº 
" 

IODO 

'º 
7000 

JOO 

100 

B701J 

" 

"' neo 

" 
"º 
"' ¡zg1 

100 

m 

" 

"º 
11 

1lJ 

" 8000 

"º 
"' 7b670 

112 

107'] 

4220 

"º 
'" 

l10l 

IO?U 

"º 
1054 

" 

!HJ!i,910 

)1~000 

JOOOOO 

122230 

62)0~0 

l!i2000 

21040000 

bBOOOO 

IO!iOOOU 

!-UfihOOO 

lbbOOO 

1162HO 

8388000 

12(,0000 

lh4800 

22'21000 

11 )1~400 

)~0000 

2b9957!i 

144000 

30~ l 

1800 

1'00 

¡¡¡ 

"º 
4000 

7000 

3500 

3065 

1194 

llH 

11~B 

bOOO 

"' 
l':tOO 

~noo 

2400 

2910 

1100 

lb244 

" 

" 

BO 

800 

110 

'" 8100 

11 

"' 
2200 

" m 

"' lth'l 

" 
"º 

11 

':118~9 l !l419JBO 

11 IPOOOO 

" noo 

''º 
IUO 

26b10 

'" 

.., 
mo 
118 

"' IJ!i'l 

11m1 

JO 

'" 1 JOO 

140000 

]6000 

60000 

%00000 

noooo 
31611000 

!i8~h000 

4!>0000 

15~1000 

11111000 

1140000 

!>01100 

9/M900 

m217eo 
90000 

215,C·OO 

90000 

1'00 

1'00 

18011 

1100 

4000 

2000 

4000 

1065 

mi 

IOH 

1800 

•OOO 

me 
4~01 

8000 

1100 

1000 

11M 



UrlDAD 

íCDCRAr 1 VA 

lSUODS UUOOS HXIOJfO~ 
AliUlSCALIUHS 
BAJA UllíOllltU ltOllTl 
OAJACAllíOllJflASUll 
[AllP[CH[ 

COAHUllA 
COllllA 
CHUPA~ 

[HJllUlHUA 
OUllUC.O 
GUAUJUAIO 
GUlflll[llO 
HIDALGO 
JillSCO 
ll(Jl[O 

AICHCACAlt 
llORUOS 

UURIT 
OlUCA 
PUIBLA 
QUCRCTUO 
QUUTAIA ROO 
SANLUISPDIOSI 
SIOLOA 

so•ou 
TABASCO 
UOULIPIS 
TLAIClU 
VClllCllU1 

1 ;~~:::~ 1 

I' 

11 

PRODllCCIOll CH!lf YlRDC 

1k-~~~~~~'~'~"~.,,-.~~~=l-~=o""""crc~~"'~17'--~~~~~+-~~~~~1~9~"~~~,--
suPlRílCIC PROOUCCIOJf VALORllll{$111UIOllllUIO SUP(llílClt PROOUCCIOÑl'fALOR 111us¡11111n111UJflO SUPEAí!Cll PAOOUCCION VAlOR NlltS Rnorii1ula 

HA, 1. DE PE~D'.PORHA,K(j HA. l. -!Pi PtSO~PüHHA.Ui. ~A. l. Ul l'!SGS!'Gll!iA~Kf .. 

JbllO 

'" llfiO 

"º "' m 
111 

'" '" ''° 1800 

111'> 
1644 
1101 

IOO 

'"' '" Mllt 

1818 

l'>lb 
20~ 

/) 

14'>0 
)1'>0 

'" 10 
1140 

" b1J'> 
110 

11'>0 

18b~Oll 

'OJO 
11918 

m1 

ms 
14bl 
JIO 

IHS 
'.¡~19 

/W,4 
68&0 
';1019 
n10 

'" 1109 

'" 161':1 
/UI~ 

4111 

"' JI 
~191 

11640 
mo 

14)10 

" 40!>28 
m 

16'.i' 

1'>8b91 
'>4~0 

18131 
1bU 

]8';18 
]091 

"' l!i'>b 
6111 

1161';1 

13190 
1110 
4010 

"' 181) 

1!4 
11411 

19131 

" '>01':1'> 

'" IOJJJ 

S11J 

40'>0 
7J40 

8100 

10% 
141'> 
!118'> 
l'f!'> 
1918 
f>)/'> 
9130 
400(} 

J0b'> 
1b'>0 
1"10 
Jl40 
Jl/9 
JBSO 
JbUU 

1188 

18'JO 
1880 
1890 

'>bOO 
lb/O 
191'> 
11130 
llMl 

OI0-0 
17b9 
J\60 

60181 
JIO 

18':11 

'" '" "º 
'" l>o 

1119 

1411 
J/50 
lbDO 

1100 
1~10 

100 

"' 1% 
l!i6J 
JblJI 
}l',O 

"º IO 
11!>0 
'>14'1 
IJBI 

1'>00 
JO 

191118 

'" '" 

4J~04 J 
4100 

11184 
Jl'>O ... 
,:¡~~ 1 
1}10'> 
-81'>0 

lb/') 

A/01 
llH.0 

JOO 

'" '" lHh 
IJIJ!I 

/4[¡4 

1ono 
JO 

18000 

':11141 
19JJfl 

11000 

" 120':1JJ 

'" 111'> 

flb0011 

,,, 
11JO 

1806'> 
h!lO 

1b':ln 
Hb41 

'1l)b.l 
9q9') 

1!>001 

111.h 

'" 1~81 

1111 
uno 
IU':l~J 

144'<4 

!Wl 

" 16800 
1b8018 

Jfll'J'} 

18':1'!0 ,, 

11'.il 
llUOO 
11000 
l!tOOO 
J4bl 

'ººº 10000 
71HIO 

1un 
8'.i9.l 

JJOUO 
]l)'>J 
J90!i 
48LO 
JOOO 
7,13 
J'JIO 
9'>19 

Jblb 

JJll 
,1100 
JOOO 
8000 
•}000 

J)H';l7 

SlOO 
1000 
blll 
1411 

':IODO 

''° 
"' JJO 
JOJ 

1000 
lb O 

?lbJ 
1811 
3800 

1411 
nou 
1'>00 

IOO 

'" JJO 

130!! 
4blll 
Jf,8';1 ,,, 
11'>0 

!ilbl 
191 

" 3084 
JO 

/l\14'> ,,, 
bOU 

n~o 

1 ~14 
Jf>lf> 

10000 
l~ll 

11l(lb 
1!>199 

~IJOO 

11HI 
fl70J 

JbUOU 
JO·J 

llil'l 

"' l'.1'111 
N/~b 

/'~'>/, 

'ººº 
7811'> 
JHl'>l 
IOJ~J 

'"º J'>h4 

''º ISIOOI 

'"' 1!19'.i 

909908 

b1'>0 

4~/';I 

12H 
4/ll 

30000 
lbl!ll 

11844 
1011') 
901811 
IJ6'>0 
10':101 
4}f¡'º 

'" ';1488 

1111 
~2'.il1 

J04/I 
h4H1 

H'lO 

49119 
IJ5bH 
408H/ 

~7Jbl 

" lfl\l~Z'l 

1~91 

IU84 

1044 
10000 

IJOOO 
41/IJ 

11000 
10000 

71111'> 
11001 
lllli'> 

l l~OO 
JO?I 

J90'> 

"'° JOOO 
un 
7999 

11644 
4811 
7814 

<000 

11!o00 

'"°" 11019 

3'00 
SI05 

1000 
C.11111 
1431 
431'> 



UllDiD 

rrorauru 

Ulo\OOSUllOOSl(JIUIDS 
"UiSULJ(llfS 
U.JlULJfOfllllfOAll 

HJl uur~•usu• 
tlllPCCH( 
CHHUlll 
COLllll 
tHllPlS 
CHIHUAHUA 
DURUGO 
GUllAJUATD 
r.l.l[IUIUiD 

IUlllltD 
JALISCO 
ll[llCO 
lllCUOlCU 
llORELOS 
llYAAl1 
IU(VOUOI 
OlllCl 
PUI8ll 
QU[R[TARO 
OIJll:A.IA ~00 

SAllUISPOtOSI 
SlllLOl 
SOIOAA 
IAlllSCO 
IAUULIPlS 

llllUlA 
V(RACRUl 

YUCATAI 
ZACAHClS 

PROOUCCIDI Clllt WlRO( 

ho~=o~~~,.,.:,"~'~'=-==~""""'"'"'d-~;-;;;-;-;;.,-r;;;""";-;-;:~"1ré"""'c-:-;c""';;-;:;;.,-;;;c;;;;;-1-~--·--~--'1~"~'~~~~~"1 SUP{RflCIC PllOOUCCJOI V.ltOll llll( AlllOlll.IIllO SUPlllílCll PllOOt!CClC• VALOll lllllSjNlllUlllll•IO SUPEAflCll P~CH!UtCIOI VALOR lllllS ll[IOl•IUICl 
HA. l. oc PBO p~ ~A. 11; .. ,. T. [1( f'[~c~u:cu l!A. KC.. H~. l. !X 1'(~0~ l'Cll Hl .. kr.. 

210 1'JIU, 
8l '19 

J70 JJDO 
1020 10100 

250 100 
1462 11166 
191ll 24tSS 
S9H 10414 
2blS /8\1 
1300 6U6 
J,1172 J0600 

IOS 315 
llS 910 

Jll IZ!ll 
3MO 16100 

t.41l 16~6 

2625 7160 
ll50 13500 

1000 12500 
4300 ;4400 
15111 20015 

u U5 
3179 151110 

40 ªº 
10600 7HSO 

2b1 1124 
6110 2595 

832209 
111!.0 

15952 

"' 91190 
47l00 
lh5 

19660 
19964 

105115 
lJ610 
12526 
1M111 ... 
"" "" \0165 

l27U 
15]29 
Jl7~ 

1'<)00 

103100 
'2122 

m 
41lJI 

" 9U61 

H51 
IOOOO 

11051 
5168 

10000 
10-000 

1000 
111ll 
8596 

118.'ill 
2911 
21911 
1902 
JOOO 
211JO 
40111 
11111 

11010 
1121 

10000 

12500 
8000 

13098 
HSl 
7812 
1000 

7306 
llH 
U1S 

l1J 

"' m 

"' 18' 
7000 
1600 
1~00 

1/b& 
2400 
1b10 

IOO 

"' 191 
l~RS 

" 4125 
1511S 

180 

7100 

"' IODO 

679b 
11!175 

111142 
l!>H 

1004' 
100-00 

19':14 
11800 
llLJJ 
11000 

)011':1 

4145 
8000 
lOOO 
111a1 
JH1 
9119 
HBO 
311') 
1119 

1~00 

1~00 

'"º IJ699 
J~OO 

101!1 
4000 
4'J!i1 

no~ 

l91!i 

11!i80 ,,, 
bl07 

11>8'>0 

"' 70800 
IL061 
bOOOO 
!i1Jt11 
J\118 

13JIJ6 

"' 4182 
2J'JI 

JOJ'J!i 
l)OS 

bf.010 
!S4!i8 

4200 

"º 'J7000 
~')]4 

14000 

169 
177~ 

SllliO 

"' J2b6 
~JIU 

m 
7Jb00 
\Hb11 
rnooo 
H'J•li 

'l'J'iO 
10960 

JOO 
1141 

'" l44'J'J 
1'1 

IJ1J!l 
llfl(i 
ll\10 

2JS!IO 
11111 
16097 

JJ77 
100 

3~700 

"' 

402\6 
1ll 

116 
100 

29!. 

"º m 
l89J 

"" '"°" lllb 
19'10 
)(,10 

IOO 
111 
IU6 

11'Jb 

110 
llU'J 
2410 

400 

190J 
1W1 
IHI 

IOO 

'" 
4100 
m 

1110 

ern 
bOOO 

2Sll1 
4J7S 

11111 
11J':l7 
UH 

11000 
11469 
11000 

J~l'J 

Jl':14 

1'J1l 
JGOO 
1193 
3111 

10119 
JJ4~ 

l10':1 

291S 
8000 

lh'J~ 

lll<JOO 
19000 
J1~0 

m1 

'°'º ?lbl 
Jb~O 

IJllJIJ 

'"" 
U~04 

115S 
8932 

iOIJOQ 

mo 
16l'JU6 
11611 

lblOOO 
2/091 
1004!1 

110641 

"' 1WJ 
1134 

lid O U 

8104 
111~ 

17371 
11800 

111100 
11~0 

J1110 

"' 1111 

'"º 
"' l~il 

17~0 

'" 46116 
1211)4 

•1000 
JU~ 

IDIHS 
71164 

JOO 

"' "' 21%4 
1616 
um 

"'~' JIOO 

1l1111 
1~~~ 

'119J 
m 

~l ll 

""" "º Ul'l 



11 uno.a 
1: HDCRATIVA 

1 
(SUDOS UlllOOS IUllCUOS 
AC.UISClllUlCS 

i llAJA UllíORUA llORH 
'llU\tAlllOllUA SUR 

umtHI 
tOAHllllA 
COLIU 
CHl~PAS 

CHIHUAHUA 
OISlltllOHOfPAl 
OURUí.O 
GUAllAJUllO 
!;UlRllERO 
HIOAlGO 
m1sco 
llUICO 
lllCHOACU 
llOULOS 
lllAPIT 
NULVOLCOll 
OAlACA 
rulBLA 
QUlllLUllD 
QUllllAllAllOO 
SULUISPO!OSI 
SllAlDA 
SOllOU 
uusco 
u11lULir•s 
IVtCAd 
n~1c.:1u• 

TUf.!llj 

···llClllCAS 

r11ooucCID•OlíRIJOL 

J'l71 1911 t J'l1l 
~,,~P(~ .. =¡c~,~, ~ .. ~OIJ~UC;-:C;-:JOc,• ~.~Al~OR~,~ll~,~, 7. .. ~.,~,~,,~ .. ~TO~s'°m~ ... ~,~JC~ll-r-o,-,c~oc'"•"'cc=rni;[i.lLOR ll[l[S¡~¡ •011111 UD ¡~'"~,.,~Rf~JC~,~,-''7"~º"~"'~,-IO-, ·.~!l~,,-,71l~[S=,,-.u~,.-"-.,c,,11 

!•~. T. [l[ f'lSC" 1•011 HA. ,L. f _j1:1. P!~1~''. !'(•' 111 a(, ~& l. l'f~O~ ro11 ~' H •. 

IAllJ4J4 
45!i!i0 

"' IJDB 
!i~!iO 

~08'> 

1''>0 
14910 

15l1'>0 
lll 

181111 
11166'> 
1'>161 
Jo~a~ 

JIJIJ90 
4J81J 
llJ!ib'> 
101118 
9,h., 

4/b4 
,~~;o 

'>IJIB 

j~;~~ 1 
eqtu 
70'>1• 
J11B 
48•1 
91100 
!>01., 

104JJO 

11118 
1.,IWt 

IU\89!> 
4)910 

"' IJOB 
1981 

3'>!>' 
1ne 

!i000'> 
9lll6 

'" 

Jb0171!i 
Bl2JJ 

"' 3151 
6JJ2 
6b\0 
40/b 

9b009 

\U98'l 
118 

8J918 1'9H• 
lrl'il8 

110'11 
79'l'l4 

44'l'JIO 
l'J199 
1014b 
12311 
119111 

3118 
112f.0 
111•3 
IJ/'11 
1651 

1io1n 
1'7854 

5151 
4)24 

9'i41 
181b 

lllí'lb 
11!>40 
91150 

IHlll' 
41012 
11984 

'>l9B'l2 
H119 

110\'J' 
ll•O!! 

nobn 
BOi\• 

h'>10 
4ll\3 

11~1· 

•108 
IO'l'll) 
J 1'111'10 

14219 
100)) 
184111 
08J 

118bb14 
l5UO 

lbll96 .. 

1hl1'l 

'" 11111 
1000 

"' O/O 

"' "' '" 1111 

"' <OJ 

'" 1411 .,, 
"º llbO 

IO!i• 

"' 1" 

"' 
11• 

"' 1115 
1189 

'" "' 11• 
10611 

191 
1'> 

lf,Sbhb 
70J8'l 

IOll 

IODO 

""ºº 11'10 
1'il2'l 

lllbb] 
lOll 

IJOlll 
l~hl!OU 

}0,/,'}(l 

]}1!,Q 

]'l'i(o•'I 

'~ººº 
1abn 
IOO'l'l 
lll'Jll 

bOO} 

11•101 

'ibbOO 

"' ,,z•,oo 
!>l07b 

1116 
'IOBO 

10414 
Jb11 

11lh'JO 
lflb]'J 
ll~ibO 

l'i!lf1 

1oon 
1010 
lbbl 

loAA/9 
1Qq6 

111/b 
illlbli 
\WJU 

'l'1/'J 
•rnAIR 
1181'1 
l'll'i'i 
b'll'J 

'11111 
4';1.8 

JehH 
111180 

176b•OI 1 
4íl•b9 '" 

1000 
lb\ 

'" "º 
"' 018 

'" .,.,, 
601 

"' rn 

"' 191 
f.111 

111'1 

'" "' 1" 
blr, 

"º "' 
1780 

Hlb 

"' "' '.>81 

'" J<O 

"' 

1 

18b9Mlll 

481'>0 
1%9 

Jtiuú 

llO'Jf){) 

'111'100 
12'10 
481~ 

11117 

11i10 

J110b4 
]0'100 

lbllOO 

100888/ 

1'10] 

"'º l'Jl8 
1414 

49'139 
J/OhJ 

lJIO 
1181'111 
121'/1 

18b90 
l'.>111 

1\0812 
111'10 
lllOI 
lb071 
J00b2 
b809 

'.>'l889 
111JI 
Jllib 

54111 
113111 

1110 
~18'l 

18'11 
lt.06 

1!:1~001 

n'lB 
10~1118 

30111661 
1~81!i 

6b'>1 

J10ll!i'J 

17390'> 
'll'il 
11~'>6 

1\f,0') 

U'H 
!i9BMí1 

16'11 
J'IJJ'I 

"º 
"' '" 

IOOO 
m 
•n 
"' 118 
119 

"' "' i~I 

"' "" "º 111 
IH'> 
"1 

1081 

"' 1" 

"' 
'" m!t 

me 

"' "' 111 

'" JSO 
]" 



llllDlD 

rtDCIAllH 

l51AD05 UllOOS IUIC.1.105 
AGUlSClLIUllS 
BAJA CAllfOHIA IORIE 

1 

HJAUllfOfllll SUll 
CAllPICHE 
tOAHUlll 
tOtlllA 
CHIAPAS 
CHlllUAllUi 
DISIRllOHDt:llAL 
DURAIGO 
GUUAJUAIO 
tiUllllllRO 
HIDALGO 
JALISCO 
llCllCD 
lllCHOACU 
llORCLDS 
UYAlllJ 
1.unouo1 
DUACA 
PUlDll 
OUCR[UllO 
OUllUU ROO 
SAILUISPDIOSI 
SllALDi 
SDIDRA 
1AUAStO 
IOAULIPAS 
ILUCALA 

, ,¡u,11ut 
¡ lUtAIO 

,. ,l•CAHCAS 

1 

SUf'(RFICJ[ 

"· 
IS'.>1871 

J8}00 

JOO 

"' 1110 
lll':il 
2305 

7llb'.>D 
141600 

JOBO 
t'Jqoo 
81800 
21980 
21689 

HiJIOO 
9400 

61480 
1411 

781U 
1ons 
48fi88 

Jb'35 

"'º '" 

11'Jl00· 

PlttlOUCCIOIO(íltlJOl 

l't!OOUCCIOI VllOR lllLCS RllOlllHITO SUP(H ICIC P1IOOUCCIO• •UDR llll[S 1n•n1111u10 SUPUr!CJ( P'llOOUCCllMI YALOI •lllS RUOl!lll•ii 
1. 0[ ,(so• POP. HA. lli. H1. l. [)~ PES~_:> POii 111. KCi. HA. '· DC l'lSOS POI: HA. IG. 

mm~ 

WIO 
OJ1 

10110 
2190 
lill'.>6 
141'> 

438)0 
b1800 

m'.> 
11600 
46800 
1913!1 
9104 

117100 
noo 

26658 
11085 
90510 
50b) 

2J'JB1 
11691 
21ib7 

119 
38670 
66014 
11011 
5657 

16996 
132l 

11'>'185 
49411 

l'J'.iOO 

'.>H1947 
l'.>4)05 

Jfl72 
11190 

l'.>41il 
41'.>11i 
IOJ2'.> 

2!18100 
3466'.>6 

627'.> 
430800 
786'.>0D 
110010 
)001'.> 

6118299 
llHO 

l'.>7910 
61806 

4'.>J878 
JUOJ 

nmo 
118485 
!!t415 

"' 7033~'.> 

100060 
nao& 
1916'.> 

t'.>S'.>lli 
JJUll 

'J8Dll'.> 
2'.>0bb 

:>Haca 

"' '" 20ao 
1417 

"' '" ''° 1414 

"' "' "' "' '" "' "' "' "' IUJ 
11'.>0 

"' '" "' 104'.> 

'" "' IJH 
17l'J 
!OOli 

'" 316 

"' "º 
'"' 

l'.>94'.>40 

""" 1'.>8'.> 
'.>l ll 
6~66 

26367 
2b!i0 

18)34 
l'.>1800 

J'.>09 
g'.>200 

19lJOO 
lH!iO 
12900 

)ll<JOO 
41500 
)])89 

10048 
IH7U 

llJDli 
!19041 
1601 
36900 

"' 42994 
'.>2'>00 
10418 
':ill2l 

18800 
UJ'JO 

43700 
11'>40 

4lll00 

IOJl901 
n':iOO 

117 
6970 

"°' 157)1 
lb90 

476LB 
118J00 

]A62 
J7100 

167300 
2047l 
10)00 
bb80D 
llJOO 
lli390 
92J'.> 

15bl88 
4781 

36'.>11 
1811 

111199 

"º 1t.n1 
'JlbOO 
10101 

5R!:i7 
1100 

4910 
41300 

8'¡[14 

bllUO 

'>081940 
IJ'>OOO 

l407 
43110 
140'>4 

11lll0 
llJ~U 

11%'>6 
bU'>OO 
JJl11 

19189J 
Jq'J!i7S 
JD9919 
'>H'>'J 

JJ'>'>H 
118'>0 
9blll 
'JDOll 

9H'l40 
2)915 

IB'>b'lJ 
J'l'l}4 

'Jl'>41 
30~0 

1331411 
9':!'.i'JD 
f¡]4}] 

1'128'.> 
J\1111 
291170 

211100 
41b70 

JJblll 

nm 
1184 

"' IJJ8 

'" "' "' "' "' 1100 

'" '" "' "º 
"' "' '" "' lll9 

"' "' "' m 

"' '" 1040 
1011 
1006 

"º 1n1 

'H'.> 1 
lll 

'" 

111'>819 
J5l19 

"'' 1715 
4116 

11100 
1800 

J?blJ 
'lllllU 

3910 
n~&oo 

74700 
17000 
20400 
l.,100 
8100 

2bl64 
4408 

114100 
m~o 

n~oo 

una 
4l10{1 
?512 

81500 
/Ob?b 
., .... 1 

14~00 

1n11 
\?00 

11qoo 
114°'10 

25~hl.)() 

nJan 
1J~17 

1061 
UH 
''))~ 

l'JIOO 
115'.> 

l!Ut 
6)9()0 

lMO 
I02900 

3!HOO 
8000 
6608 

34610 
1000 
6613 
409b 

141100 
10101 

20100 
69U 
1t94 
2010 

J4600 

411518 
7518 

14161 

'19!1 

h~10D i 
'.>495 t 

l/bl!O 

J4106R1 

117610 
4/64 
11J'J 

IJ162 
9m1 

IM'.> 
mu 

Jl9 .. 00 
11140 

umo 
191000 

4HOO 
381180 

178160 
1'000 

'ª1~ 
20110 

70'>Y.Kl 
49119 

IOl'>-00 
Jl}J9 
38HO 
904., 

16"1'.>0 
l104!14 

]JBJI 

"""" 4~!~ 1 
MillO 

1'>811 
llUOO 

n~~~ j 

"' 1 
llJS 
611 

"' 110 

"' "' ,,, 
'" '" '" "' "' "' "' '" 

1116 1 

"' '" "' "' 000 

"' "' 1152 

"' '" '"' 
"' '"' '" 



Clf IOAD 

f[D[IUTl'fl 

lSUOOS UllOOS ltllltOOS 
AGUASCHUUCS 
OAJACil!IOnlA IOR!l 
BAJA CltllfOllllA ~Ull 

j ~~::~;~~ 
COLIJli 
CHIAPAS 
CHIHUiHl/A 
OISlllllOICO!llil 

OURUGO 
GUAIAJUAIO 
{jlJ[RlllllO 
HIOllC.0 

j JAll:iCO 

,¡ ::;;fü .. 
UlAAll 

l 
IUlYDLCOI 
OlUtA 
PU[BU 
OUUl[URO 
OUflllHAOO 
SH lUISPOIOSI 
SIHlOA 
SOIOlll 

TABASCO 
1UA1JllPAS 
tLUtAlA 
WfRACllU/ 
lUClTU 
lACll!Cl~ 

~UFUflCll 

"'· 
11JWHI 1 971i08 

299b 

'" !~~~~ 1 
J9b41 

400';10 
7416110 

1JOO 
7fi'Jlb0 
'>07/!iO 
7060U 

HB'>OO 
9'>JOl'J 
'JfJ'JIU4 
311184 
U!9R 

11U8\ 
141481 

lll855 
110100 

111114 
11710 

l'l6105 

101-.00 
11'>40 
45004 

1'>]580 
110110:> 
6SOlbO 

111'151 
'JHl'líl 

PllODUCtJOIO(ltlll 

1911 
?AOOUCt!Olt OlORltltC: RUUlltlUIO 

T. 0[ rr~o· POR l!A, KG 

9301251 
106198 

6139 
]01.IJ 

b'J%4 
419'l'J 
10lfi'> 

'>42691 
204461 

8410 

171143 
525114 
1'1161\ 
1JOJbO 

74181';2 

862901 
111401 

H810 
241891 
1690111 
1J16H 
J3'>588' 
8JJ81 l 
nn4 

111144 
143/65 

84951 
51015 

481634 
tM1l 

8'11211 
100197 
1191&0 

90b'>11i2 
9H'>4 
';'JBli 

2n'J 
60011 
011'> 
U624 

41111421 
11\fiO'>'l 

lb"il 
l'l'l018 
4b1'>81 
1n4til 
10/J24 

1201064 
116bl0 
1Q7';1J 

b9041 
UOIJb 
l481H 

211810 
10518'> 

75882 

1011i'l 
U11lh 
1'940b 
1b4'>11 
48143 

4ll'l94 
'>883' 

801498 
aJlH> 

199'>1'> 

un-. 
10B8 
1019 
J'lOO 

•JO 
ll!iO 

1115 
IJ';5 

'" IJ',l 

'" 104'; 

"º 911 
]';]8 

14'>0 
I0\11 

lllB 

\~:~ 1 

1)80 1 

'" 61(, i 
1 

1 

1911 

~U~( Rf ltll FllOOUCt!Oljó' .. LOR"ILlSJRlNO.l1tlENTO. 
H~. T. N Pf~ns rrJll !U. IG. 

111111~~·- . 91l;BJ1 ,- lllH9Z4 - - 1.16'.i 

11108 M41 661J/6 t.61 
20\\ 897] ll!i66 4]11 

1100 2'>00 1 l,8., 1118 

:~:~: ~!~~~ 1 ~~~~: ::~ 
441!>0 

407000 
134'141 

/OllBloO 
JM1000 

'11181 1 8141) 
401000 )040'i0 
2',qhlO 2U4J/ 

1'>180 14JLO 
11Jlgl lOb4nO 

J\U!ll8 111'>01 
7!11500 1091'4 
8'>10'>0 11110!>4 
'>'lf!UOO 118'JOOO 
H]q08 46J/h'l 

4b481 'l5}}) 

IU'J'l4 lllbH 

80!>00 88118 
';b114H 4.181/J 
JIO!>ll JB014'> 

';JOOO Hall 

14!.Al 1l\Ol 
lbO'lOO lnhll 
a'Jt.i'J 1mo1 
l48f.I bl81l 
bl';S/ bl!IO 

11l'J19 
J(i!lROO 

l/Bh4(¡1 

:~'::: 1 

410110 
200M~'J 

18119) 
}()~110~ .. 

/!,(,',00 

4IJBH7 
L04R4 

l'll';/J 
/';!\lb 

J'J'J4l4 
1'';lb':I 

l\M/ 

11074 1 

:~~~:~ ¡ 
';';b40 

~IHL 

4]f,ffh'> 
54~11 

1101011 
99h'· 

191081 

110!> 
1162 

"' l]Jb 
/UO 

"" i'J<H 
1'>00 
IOt,'> 
1188 
118/ 
109~ 

"º 1174 

'" "' lliJ 
l!ilH 
4\60 
1061 
18'>4 
<;\ 

15B9 
9\l 

'" 

1 

SUPERrltl[ 

"' 
6418002 

104019 
24'.lR 

''° 50010 
21610 
]21fd 

167628 
2111.JI 

IJ140 
21'Ht,f, 

JJ'>B28 
2fi'>B04 
1911919 
111'>0\9 
'i4bll~1 

418U? 
11161 
/9040 
f,9114 

3909';'> 
J})Blll 
IOJB!i'i 

1~~~!:. li 
bhlú 
19948 
40]67 

141'.11!> 1 
IObJlfi 
'iO'i1'>9 1 

1118'>9 

,.,, 
PllOOUCCIOll VALOR 1mrs ROOUltlH 

!, Cl( l'tSOS POll l!A" H .. 

1'.11M8 
48110 

111'1 
lllil 

46b l IJ 
mn 
W19 

'i!ill1' 
/8811 
\601i7 

JlOOOB 
4016'>8 
241íl8' 
IUH•4 

l91hl4 
7118)'1/ 
4118]9 

]',0]0 

11Bbl9 
~0,10'» 

111lll 
401'1111 
0171 
llill2 

l'.i,'.110 
811~'1 

118/U 
JH!ib 

11b!ib1 
1H1'> 

1110941 
101112 
11J098 

8461711) 
6021J 

1i101 

!11181 
10468 
411406 

'J'>IJ14 
ftqQ0,1 

?llúJ 
J!i4l'.14 
481116 
l/0l)l4 
IU'.1~9 

7070801 
BIOl'il 
4'>9161 

411691 

lllllJO 
6!>1'Jb 

JJIOU 
4'>9l2J 

1'l!i06 
171)6 

114'l~6 

1110'>'.i 
1'>0'>6 
U/119 

ll1115 
19015 

'89l48 
111114 
191JJI 

1181 

"' 111'.14 
2'.IJI 

"' , .. 
IUI 
1!116 

IU9 

"' 11'19 

'" 111 
2l14 
\AMI 

'" 10119 
\"11 

"' "' 11'Jl 

'" '" "' 1281 
lb!il 

'" H6B 
m 

1605 

"' "' 



PIHllllltCIOIDlllAll 

-
1974 l'H!i 1916 

tllllDAD 
sunAr:cll Pll'.:lOUCCIOl VALOll lllLU 111:.IUTiifu-10 !.U!'lllflCll rhOOt:tCIOl ~HUI! "liE~rllíl\lllllTO ~Ul'l llf IC!l PllOIJUtCIOl ~~lOR ~:~.~~ 1 1~~:0~:~{:~'. ílDlRA110 "· T. O[ rr se~ POI! KA. U; l!A. '· ~L rrso_s ro~ UA. ~t. llA. l. 

(5U005 Ul!OOS lllllOIOS 611'J716 78U806 11u1m1 llh8 fiti9?777 8'11219 ]]0,9Jbb 42008 'l'l81!lU 1'l9llb2 fi9'J0\4]4 11UClll'J'J 

AGUASCALIUICS H'jQQ ]'j'j00 'J6'J75 "' 11000 !MflO IDHOO 12l'J 'JHB 'j\'J'j2 12l'jfi8 "' U.JACAllfORlllAllORll 2321 9141 ll112 J'll8 bS9J 129tl1 24'j\4 l'l'J'J 4HO lb611 11'..bl l<J18 

8AJACAllfOllllASU!t )'j'j0 •ltiO 1740 Jl29 IMl 'Jl'jO I092'j WJ9 '" \6]] lbbh JOOO 

OllP[(HC 4'1188 411'84 10141 \006 401b9 J89J8 1J182 "' 60'JOO n1000 l'llMO IJ'j'j 

(0AHU1tA 11017 2'j82ti Jbl'Jb \'ilfl 2l'Jfj] J'J8'}1 b4"ib] l'J2J 809ll0 b!.400 IU11i0 "' COLlllA 598]0 i0'Jt'J9 191188 11'.>8 'J<JOOO 117'JOO 2co100 l<JOJ wn1 IOl'JU 21Hl'J 182'j 

CHIAPAS 181800 'j\8701 11004S !l'J7 41'JJ46 'Jb90ll IOBl9lb l)b'I J'>'H24 40lbllb 912b12 1123 

tH\HllAHllA 1019'JJ 4Ub7 bb2Sl '" 211100 l91bll0 J'i44b0 '" 7JO':i00 MJ1UO 4!1,010 "' OISTflllO HUlRAl 1 ''lbB 1012'1 lfl'j92 '" IL019 2lU1 44111 14b1 ILO''> 111,1 .. ,J6!. 144'~ 

OURU&O 17g100 190900 2BUU 8lJ 19100 1'1100 Hbl'i f,f,(¡ 110200 101'100 41)]'º '" 
GOUlJUATD '11200 170100 l i'JbO!iO 11b2 4lb'JOO llb1800 \b'Jt.'Jlli 1on 3170!10 4/(~)00 109!}000 1'31 

C.IJlllAlRO neu!i ll4618 491]\0 1020 ]'jl630 31114!.l 1h4116 10118 '0\MlO 21'1900 '..i09bl8 "' 
HIDAlf.0 198674 IHB7 27'0\2 '" 127100 21'200 420,ll l 7':ib nmoo 1\71'.JO 'Jb'J415 \U.6 

JlltSCO lll'JJOO l'JhHOO 788481!! 17b0 91'.MO llll,91':i 1b8l4'9 l!iílb 9llJOO 1047300 J'JOOJJU 1'114 

'llCllCO 5'JS'l00 300000 4':10000 '" 749100 89':1900 Jhl':illl ll'l'..i 'ft'J100 b11100 14,99117 1181 

lllCHO•tAl 462191 .. 0,,1 .. 13100] 1090 Jl812b ':i94b1b Jad':i70\ 11:i11 J19H2 '70210 ª'11140 1107 

llOllflOS 'J'jB'JJ \06'Jl9 lb9690 190'} 48183 9':i7H 179814 1U1 40120 b911H l'.i'i808 1742 

UlAAll 166300 21':iJOO Jl':i':ilO ll':iS \2!1215 119882 401}J11 175~ 'j7J00 bhOO l'JH'l2 lllb 

110!~0 HOll 18000 28J'JO 4qg] 157'> 2':i'JOl l'J/gj 4H':i'J 1011 9'7bl 'l1'.i0'J 19'1018 1029 

OAUtl HHiHl mw1 1''>'>11 '" 4S9528 401681 1b249l "' JO}qOO 1118/UO 'J89589 813 

PUC8ll 3'i21150 ]!1'200 'J0%'J8 1001 \4/U~U 1;1~4~ ~?H17 '" ~11000 418'.1'12 91111:6 1018 

Qll[MlUAO ~2100 2!.200 '18\0 "' 121/50 128141 n'jl/9! 10'.12 'Jl411 r.•1nl l!.;"J~~ "' Oll!llAIA ROO 26200 l23'JO lll':i49 "' 3000 l'JOO lb25 "º 7430~ 11199 7Ubll "' 
SAllU15POlOSI 180100 112100 116190 "' 2QJB8& 131397 """I 11H ]8fj7'i0 7061'.JO 47ll2l 111 

SIUlOA 'J'j000 114100 148]]0 1191 57'.iOO 'j41:00 'l'J'.i'>O 10~0 66000 JO'.i!OO 217908 l'J'J2 

SO-ORA \8]'jf¡ t:9Ql' 'J9J06 3809 21110 111\00 \'J\O'JO ]84] 10034 ;>!.8bb 618!ib 2617 

TAOASCO 61005 721'J2 mm 1015 84900 BB\81 17~bHJ ¡ IOl<J 'J6500 ll':iUlO 2'j1B'J5 1H4 

IAIUUllf'AS 114200 501700 705il' l'J'JI llb'JOO 4291100 

"l 
\'fil) 772~00 4'>LLOO 'J'.i'J2'0 1614 

llltCALA 51:800 ..... 'ºº 6991b "' b1100 18900 \'Jai;•n 1210 91000 111'ºº 2bl0\t. l?O'J 

Y(AAC!IUZ 521100 1:16800 1002818 J799 blllOO 10b'.i00 11'.ibb',O 11l7 

1 
%0b00 l4LOOO 119,904 llll 

1UCAIAI 1071J2 95'J~O 1m96 '" 1171~9 'li~'J'J 11'>'>81 1061 1000'10 9'.i!H 101213 "' 

1 

lACAHCAS 328'.102 90562 Jl'J8U m 290100 8':1300 \b4!d'l 1'l u21iau 1Jt.8QO ~85~'0 "' .. ... 

r •rut" • A ~1rio Hi~tóritO (U•dlUitO., 5UH,. l'lll-1916,, llh., 1911>- 8, Cl/•lt n. n 



PAOOllCCIH OC r¡h 

llll IOAO 
1911 1911 llJll 

SUPfAíltH PAOOUCCIOI OtORAlllS RlllOIAJ[lto SUf'fAflCIC rROOUCCIOl \'ALORlllLC SA[llílUIUfO SUPíRflCIE PllOOUCCJOI ULOA lllLCS ACllOllllUtíl 

rcOCAAllVA l. D( PlSO POAHA,JG. l. D( rrsos POR HA. lG, "'· 1. D( PISOS POAHA, ali. 

lSUOOS UllOOS IHJICAIGS 6•60 1911!11 IL!i681 l!iln b070 1111164 10019'1 l~Q .. 1 1\li'I 1LllJU , .. '1011 Jh11 

CUP[[H( " "' 1'8 5H8 " J8) "' 11116 JI m I" 8130 

1 """ CHIAPAS m ''" "' 'º"~ 100 800 '" "'" 110 1100 '" 511• 

f.Ulll1HllO 

JALISCO 

llUICO JO "' "' J1b00 JO "º '" 11000 JO "° '" 11000 

IATARIT "º 1100 156~ bOOO " '" l11 hOOO " "º '" 81111 

OAIAU •l'J• lb'i~Oll 671!14 Jll~44 1!.!i!i 946bl '1 t!i7 l/O~O ~OM illl'll •~11\ lft115 

PUlBU " ll 4000 " " 1~000 " 1'000 

QUllUUllOO " "' "' 1000 " "º 900 10000 " '"' '" 10000 

SU LUIS POTOSI 
IDO ''" '" ..... 

IASASCO "' 1100 4U!I 20000 m 5100 JDtiO nt.&1 111 1100 l!i10 
,_ 

YCAACllUI JOOO 110000 11000 40000 7810 ll•'l9'J 'l211fl 40638 JJ01 IHl11 911•0 42138 

lUCAUI "' 10U 1m 181'l1 " 110') 1060 18538 " "' 9•1 19000 

rct/•tc 



UTIOAO 

rtOCAAT l'U 

lSIAIWS UllOOS ~1 llCUOS 

UllPCCH( 

COLIU 

CHOPAS 

GUURCRO 

JALISCO 

11t11co 

H1ARll 

OAlACA 

PUlBlA 

OUlllAU ROO 

SAi LUIS POTOSI 

~UPtRíltH 

"· 
1071'!1 

" 
""' 

30 

"º 
4519 

11 

100 

m 

'"' 
" 

l :1u 

PAOOUCCIOI OLOR lilllE~ AUOlllltllO SU!'(AflCH 
l. 0{ PESO' POR HA. ~li. HA, 

191181 

"' 
'ººº 

300 

"ºº 
t91J9l 

" 
'" 
" 

5100 

11111700 

"' 

215'110 

lbl 

910 

311 

'100 

11111,311 

" 
'" 

81 

nso 
114690 

880 

389 .. 0 

8 .. 80 

5000 

10000 

8000 

~36!1 

HO(){l 

15000 

900 

7'666 

H175 

m.n 

'" 

JO 

800 

ll2') 

" 
"º 

53\5 

" 

1975 

PAOOUCCllll OLOR 11\ll~IHl•OllllCllD SIJPlHICIE 

t. QC rf SOSi!'.~H ~·· ~r.. H~. 

311288 

no 

1000 

JJO 

"" 
12\DOD 

" 
JIO 

6'00 

U5110 

'" 

3010% 

'"' 
810 

"' 
57b .. 

96800 

" 
'" 
"" 19091] 

2510 

l151'J 

1\41'0 

5000 

11000 

70ll0 

311710 

12000 

1()000 

20000 

~1,]49 

15000 

1151JJ 

''° 
" 
JO 

'" ]300 

"º 
blU2 

" 

1916 

PAOOUttlOI 'l'AlOR Ul[S ll(IOUUIH 
T. OC l'lSOS ~OA ll"• ar.. 

1050 

""' 
llC 

h9!l 

99000 

10560 

321104 

"º 

1910 

"' m1 

9~000 

'""' 
"""º 
11000 

11020 

Jl)IJ(llJ 

])000 

1,1000 

15000 



CITIDAD 

rcotRAT iv• 

lSUOOSUll00511Ult.UOS 
AGUASUllUllS 
BAJA tALHOAllA 10111( 
BAJA tlLlíCPllU SUA 

curtcnt 
COAUUIU 
COLIU 
CHIAPAS 
CHIHUAHUA 
llUAUGO 
GUUAJUAIO 
CiUlli~lliO 

JAllSCO 
JllCHOACU 
llOllllOS 
!SAORll 
IU[~O UOI 
OOACA 
PUlBLA 
QUCll[IARO 
QUllUUPOO 
SULUISPOIOST 
SllALOA 
SOIOllA 
TAeASCO 
TAOULIPAS 
V[RACAUZ 
YUCAOI 
ne mus 

PROOUCCIO• Dl SORGO U GR.UO 

1911 l'l12 l'l7l 

11-o-,,~"~"~"~.~,~ .. ~OO~UC~t~I0~.,~.~"~°'~'~'~"~'~"~"~'~"7."~"~'~"'~"~'~''~"T""O'~'OO~UC~Cl~"1-•.• -,,-,-,-,,-(S-l'_"_"_''_"_"-l-"-'_"_"_"-,~.,-oo-,-"-"-.~,~Al-OR-,-,-u-s~.-"-"_"_"_'q11 
1' nr PCO' PO_ll HA. ~G. HA. 1._ . ot rrsos POH llA, ~G. HA. '· oc PlSOS ro11 H&. ~G. 

96511\ 2!191118 
120 2'>1 

fi'>ll 1n91 
!iOO WJO 

" ' lf>AO !1164 
2!>01 1'>l'l 

19011 !>1!>MI 
6710 71111 

1301''> 64\l!>D 
21!> f¡4fi 

13 .. ',00 4h!>lb 
4!11114 'l'JOH 
ll'JOO 3',418 
27M'1 '>l'>'I) 
lb8l'> 4'i\41 

"ººº 9184 
9'>'> "llbO'> 

fMO lb]!>O 
l ~'.:'':'!:' )Q~~4fi 

j48'J0 91\14 
n1 4'11 

71111614 6'1184 

1176'101 
111 

!IJ'>8 
H88 

• 
J'l11 
4S23 

J1420 
14lb2 

461911 

'" J08 .. l'> 
b'lH1 
24801 
3'>901 
J06'1b 

"' 

168b 
210':1 
1990 

"ººº 
1'>00 
3421 
3012 

302'> 
JHJ 
7800 
J004 
3!118 
101'> 
2918 
]lb'> 
2b8l 

IOB1'>'lfl 

'" 1103 
700 
IDO 

l!ib90 
2920 

1Jl02 
6021 

109':100 

lfib'JbO 
•1l'>1 
14100 
l191'> 
\1011 

'" 1000 

suco 
l'ill 

111100 
\1'J8'i1 
71'lll1 

360!>92 
J>OO 
14'>0 

lO 

2'ibl076 
2m 

J]40!> 
1b00 

110 

3'>710 
11':10 

4311 
~•80'191 

'}1164 
1lf1hO 

lllllbl 
3'1'181 

1114 
1101 

IBJOO 

11ll 
4b80b 

J11bfil 
'JU04 

4'101'>0 

J'iOO 
14';,0 

ll 

188)43!> 
2019 

14Jllb 
1997 

'" J0l'>4 
':i4Jll 

14113 
JS1'l4 

]')4010 
]{¡00 

4¡,4¡01, 

/l'J'>3 
lbb4] 
AJJll 
1b1n 

l'i'il. 

:im¡ 
lM18b4 

r.1o~1oJ 

1141'10 
]b'l!i 
1814 

11 

(Jf¡'> 

Jibl 
410] 

J 114 
1100 
Wb 
14Al 

no1 
J'l18 
7':i08 
1411 

3480 
10'i1 

lhlO 
110• 
!>':!11 
17'11 
104] 

lbbO 
hOI 
]',O) 

1%1 
4CJ: 

IJ'>'I 
l'JOO 
111'> 
lbOO 

1 

1184'>96 
12JO 
"]]2 

1000 
1!>~18 

"º 1000 

12000 
448b 

Jb0'>2'> 
IH':i 

11'>1110 
b'l8H 
2031!1 
4.lO'iJ 
34093 

1':110 
IOOU 
R'JOO 

lO 
l'>ll 

111100 
l:'~~'il 

22'l81 

Jb0'>'12 
1000 
IJBO 

J7b98H 
J'ilO 

129ilf¡ 
4000 

J1b&1 
1000 
l'il':i 

"' 

" 21ll 

//1Jlll.I 
Jl!i4 

1(1181 

Jh40 
29400 

900 

fMR 

"' 47101 
'lhO!i 

'JJ1004 

Jl41to 
1119'i 
lllH 

2nb· 
28/0 
JODO 

""' 1091 

1000 
]'iO!i 

l'iOO 
1m 
1S4'l 

JJ8b 
Jlb!i 
l'>l'i 
1l'i'> 
31'11 
m'I 
1120 
1'i4S 
1179 
JODO 

1600 
1401 
2501 
]'lbl 
4011 



l'llOOUC(!OIO( SOflr.onuuo 

(ITIUlO 
1914 l'll'i 1916 

PRCOllC(IOll- -··------ PllOli~ OLOP JllllSr:llllllr~IO 
--- ......--- ---------

SllPEllílCll UlOI! •:LlS lll•UIJIHllG ~urrn IcH ~IJNlll ICll r~ntlt!CCIOI VllOll JllLU llllO!lll(ll 

ílO[llUIU "' P{SO'. l'OHHl.lL, 1. m PIS0_5 ~~lll_U~. ·~· PI 1·1 ~º~ 1·c~ nt. H. 

[SUOOS UllOOS IHIC.l.IOS 11711841 l4'l44\7 l.4l'l167 30')b IH'illO 4Blll'll7 bl\41•!01 l3J'i 17WJO'i lblJ987 6Hltl77 2'111 

lt;UlSUlUIHS 100 iJlO 30711 ll78 '" l2H 'i1b2 3111.I. " J'i&OOO b7fi'J{,0 4000 

BlJl CAllíOAIU IORll 1090 7011 16911 1900 'll'i'i 18110 7'l'llb 7000 'i'l'll 1 'il\01000 74001f100 llOl 

BlJACAllfOAIUSUR 1000 4000 '100 4000 11100 LOJUO %1.BO 4983 911111 4';>0'17 1b'iM 4'00 

CUl'lClll "' 1774 1110 ll!1B ll'iJ 1301 fü!I 19'1'i "' 1Jh 4119 )000 

COAllJILA mo 17'i79 7'116 74\b lbO'i'i J7(•'ii, t.?11117 134'1 lbO!l.l 40lll'i HUI 74qt 

COl111l 4300 l\H'i l•'i'i6 ;..,92 'ibOO ,.,,.,., 1\01b 7/0b 78'l'i 10Hb000 1'04b100 1441 

cnurls '" eoo )0\b 3700 ¡OJO Jl98 ~IL'i Jll'i 1001) 7'.>00000 4l1WOU ''°" (UlllUlllUl IH~ ~3'>10 60914 1800 111900 'J9~'i00 9Ull~'i 'ill\ 47000 lb''ºº 2199?0 l'lll 

OUAUr.O llOll IJ02'i 16801 ]'>10 b':.17 14118 198'.l~ Jfllll 7'.100 blOOQOO 10614000 1HO 

GUAUJUAIO 2641100 10'>6000 h99'i10 nBI 260800 1113'!00 \fl'¡'lbl 4'10\ 217300 8b9~00 1'.JJOJ10 l911 

r.;urnu110 11!0 lHO 4906 111'2 !.'>9'> IM.1b7 H!Ob 7918 (¡'ºº H400 7'0''i ?hbl 

JALISCO 221l00 J9M1'.lll IOJllOll 3600 471220 170'J'Jl!J \'l0'>'>1l }'ilh lOllOO 114100 12!17008 fü'J 

JllCllOlUI 69712 \10316 ?lbU' 74U lD!i'>b' l'IObl4 1.00b(l'J JIOll ID/7'J' 111191'> '>148)'i l'>Ob 

llOAHOS 13619 ll!l'ill "'bº 2802 IUl!O 19000 J0,00 71bl 21700 JIOOO L41'>0 ,,,';¡ 
UllAtl 373911 12'>16 L19BI l'lJ9 ft'¡QQ 2~'ºº ll'l'll 29fl0 19f1Bb 111010 t0J9Jb llllO 

IUlVOl(OI 28000 'il100 620~0 lll'L JIDbl 7'J7LB \11b81 2421 40188 921.,, !lllltl 2190 

OUlCA "º llOO IWJ 1100 1188 llfll 42'>0 lll/9 

l'UlBll IOOll 7900 'l!I'> 1128 610iJ 11070 11118 1191 ,900 '>1'0000 8114000 10'11 

QU(AlllRO '"ºº 191110 7]9]4 439'i 119G J2\42 4211.'l Ulb /!.Ob 'b'Jl~ 111000 ''°" QUlllAUlliN 

~-- UllS rotOSt 1041'> nJ'i'i 2Jll'i ;¡r,¡¡L 1~901\ 11Ríl0 - !.0\80! 7Zlb 14100 UftlO 28112 IOlb 

S!OlOA ll!.>5011 )41821 4~5bl!.i 2!>19 fil'lOO lhb'iOO 2~30110 \ lbH'l 1u.~:. ~::~~~~ ~lll~1 3194 

SOIDllA ll'it\J 'ilb70 fi\!.>88 4'~º H~OO b7'..0!l 1060UU Jl'll lb5li0 ~!.'iOO 10000'> )34) 

1l8ASC0 l!D ,,, 
'"' 111'i 1-00ll JU\JU io200 1',f)O 

ll"Ulll'lS 1R6S8D 74'J1ll mm 2b\6 1b'Jl00 8)0'J()Q lll"7º 3\.1' 371000 101!1700 lb1~l2U HJB 

nuc~u1 '110 lll80 ll'>Ol 2840 "' 1014 IH11 14" 
YUC~IAI '" 1'->0 '" 1!.>00 '" "' "' 10110 

JAClllClS '"" '" 111 lbOO lOOUOO ''" HOO '"" t.OUO!ttl 1010000 1000 

! 
1 
1 

¡ 
ftl/•tt• IUE•ll: ln1udo tli1t6rico lst~d[itica., SlPll., 1911-19}6., llh., l~lf>..18. 



PRODUCCIOI Ol SOYA 

UTIOAD 11 1911 1'112 191l 

SUPCRF!CIC PllOOUCCIOI VALOR !UlE S A[llOINIUTO SUPfllflCI[ PllOOUCClO 1 'IAlOR lllL[Slll[NOllllUTO SUPll!flCIL PROUUCCIO• VALCR OLCS l!CllOllllUIO 

FCDCHTIH HA. l. oc P[SO 5 POR HA. ~ú. HA. '· 0( rrsOSPOllHA.1G. '· oc í'fSOSPOl!HA.•G. 

lSUOOS UllOUS llfl!CUOS 113041 111849 319094 1804 Ul6J9 J1f,R09 675448 1100 ll IB9S J854H 1170lJ 11171 

IGUASOLIElTCS IO 1650 HJO 

LANf'lCll[ 100 "' "" '" 
CO.IHUIU 7lO "º "' JbSO 

CHOl'AS 10 " '" 1315 

CHIHUAHUA ]150 UB8 "º 1510 451'1 9WJ 111!11 1091 114911 ISH1 U4~l 18Sl 

DUll.llGO "º "' "' 1no 

G~AUJUATO " '" 100 1186 

JILISCO sin 1on8 16819 19'18 "º 800 IUO 1000 100 "' 10110 7000 

JlllCllOACUI roo '" "' 18~0 I004 1688 1101 1681 '" 190 "' 19Jl 

IAUllll '" ll1 m 11~5 

•u1vouo1 
OAUCl '" 7\0 mo '""' 
Qll(AlTAllO '" "º "' 1400 

SU LUIS POIOSI '" 100 llO 1156 1000 1000 6000 IOOO 

SllALDA 40l10 16101 1)01115 ''°º 1111146 l'il1111 ]~~f,UI me llS!JO!I :'01C!HI tmlO ll:Cil 

SOIOlll 6l4il llti"IU 1Wl11 'ººº 91110 111980 l1'Jl44 198] IU11~ JlftOOO 96'1019 1141 

ltll(l/lfl'•~ 9gq5 11621 1!1184 1rn J~bOO lllH !:19111 "' • 10!.1 •0111 110!il1 "' 
HHACl!Ul " " "º !OH 100 1!1 "' 11110 

T'J(llU " lfil!i " " '" 
curtlur 



PlOOUCCJOll)( SOU 

(llJDAO 
Uh 197'l 1916 

ítO[AITJU 
~Ul'lRí ICI[ PllODUCCIOI YAlOllllllE 'tUllllllltllfO SUP{Rf!ClC PROUl.ICClCt 1•to11111usfnn1111u10 SUPfRíJCJ( PilOOUCCJOll VALIJA lllllS HIOllllUIC 

"'· l. f;[ f[SO l'UR HA. Ui. "'· l. Dl l'[So.s ~~R tlA. l(j. "'· l. oc nsos POll Ml. u;. 

lSl.lOOS UllOOS 300118 '9108~ 16\llll'Jl 16Jb J\?'JIO 11'1'l0b ~':IOJO'l] 7~b8 111'Jb6 lOIBIO 99601!47 11~~· 

AliUAStAllllll(S 

tUPlCll[ "' "' 119'1 "' 
tOAHUIU " "' "' 11191 

CKIAPlS '" "' 1'91600 1191 

CKIHLIA!!UA 813'1 18104 6UIO nrn 'JJOO 11700 ~09'JO no1 9b?J 10HI 9\J\IOl.lO 11ll 

DUllUGll 11 " '" 111' " %000 lOI 1'110 

GUAUJUUO 

JUIS~O JJO ''° ]0~& 10110 100 110000 999000 15CO "º 1IO IU~OOO !BOO 

lllCHOAC.U '° '° 110 1000 " 60000 210000 1000 JO '° JJOOOO 1000 

IATAllll 

IUUOllOll "º '" ]OH 1000 

CAIACA 

QUlRlllRO 

SULUISrOJOSI l20'l "' 28119 "' 
1100 '" JllOOOOO '" 

SIUlOA 146518 21'l8fll t8lb69 1500 11117l2 l6lb06 1163115 UJ1 t.OJ25 819U l601JO 2181 

SOIOR• Bll'JlJ 101391 69112'9 ns& 119b00 185900 10006'.iO 1390 51111 UBSH !>1~0'16 '126 

IOJ.UllPAS 53475 t.'.i9'l8 111085) "' 19~00 J~OOO 11J41U 115b 1118'l~ bH/J ll'i~lb IW~ 

VIR•CRUl '" 1120 J88l 111'>1 100 JlOO llh'.1000 J9íl000 

TUCJ.!All '" m m '" 
CUP{(H[ 

fCf/•tc fU{~f[: J.11urio llht~ri~o C•t•d[1tito., SAllH., l971-l'l7b. llh,, l'Jlb-711. 



PROOUCCJOI TO"At[ ROJO (JJID11Ur) 

[lllDAO l'lll 1971 
SUP(RfJCIC PRCOl>C:IO- VAlOll llll{S R0101111o;ro 'sul'[Rí!CI[ PllOUUCCIO~ .VALO~ lllllS!fllftOJllf[lfO SlJl'(RfJCI{ 

l:::===="=º="='=l="='==~:=="="=:!::==T=*'"=' ='="=" ~·="'='='·='~':·~· =="='·==*='=·=4"'"'=~--="=so~~~ HA. •r.. HI.. 
fSIAOOS UUDOS "EllCUO'.i 
AC.UASCAllflllS 
BAJA CAllfOllUA IOll!f 
DAJAUL!íOllUA SUll 
CAllP[CHl 
COAHUJIA 
COllllA 
CKIAPAS 
CHlllUAKUA 
OUR.Ur.O 
GUOAJUATO 
liUfRll(RO 
1110.ur.o 
JAl/SCO 
llEllCO 
lllClllmU 
llORHOS 
IAURll 
IUl'fOllOI 
OAUCA 
PUEBLA 
OUlRCIARO 
OUlllAU ROO 
S.U LUIS POIOSI 
SIULOA 
SOIOllA 
IABASCO 
IAllAUtl~as 

WílUCAUl 
YUfAIU 
lAC,WC!S 

!.3890 

"' 140!. 

" "' "' "' '" "' "' 1"17 
1'110 
71U 
1'! 

'" 140J 
9/ll 

OJO 

"º 
'" 9."~ 

"º" 
" 709!. 

11~1<.i 

1068 

11JJ 
3164 

"' "' 

8\0168 
)76'1 

70116 

'18'1 

'" Bl!Hi 
31311 
!>1101 
ll?lll 

Ul.00 
H'lSH 

119118 
J/199 

6024 
3479 

l10H1 
1!16/'jJ 

fl041 

'"' 1'1911 
ICi'.iBC. 
190'10 

'" 301\' 
?l'ib9J 

13160 

1?109 
,1741 

1988 
'1648 

"º U'i8 
110~ 

J891 
6961 
mn 
19/10 

V86'll 
210'11 
]86111 
6m 
!lll4 
lllll 

19'i)l6 

'" 41'.6 
hll/ 

nm 
"º 1413& 

31161!1 
U.'iU 
10~6 

11119 
Jll49 
Jl/9 
11'1 

l!.116 
9füi 

HJ60 
10b7B 
JW1 

1611'10 
17)0 

811'1 
IJ1U 
1994'1 
11qor, 
ll4b4 

1'>018 
8000 

b481 
111'10 
IE.911 

'¡4L9 

J\78 
4f)/8 

llll:O 
90~() 

10'100 
141<.iO 

?l818 
17RH 

~Ol'J 

'1611 

6814 
'IRIJ 

100'10 

11114 1 l/OJIOJ 
J'iO J'iOO 

l'jf.11 44907 
J'i J'jO 
94 431 

381 'iHli 
f100 6'100 
9fl0 8000 
/4J '14 1', 

',6J 11'}40 

'l(lílO \lillll/b 
J 'i~'I 111 J4 

non '1411r,n 
111•<.i /f,4',j 

•,no JO'iO 
1'll•b ]<J()]/ 

'JU(,!\ J/}}94 

68'l 'ifil7 

" IHl R?l'l 

nrm n1mo 
189'j ]'j'j'j4 

1100 4\401 
716H 46<..111 

bll lt.U•'i 

7104 ]14H 

'14J/ 11761 
uo ,,~, 

114 1110 

1811931 
Jl'ill 

76941 

l~l\Jl 

701/t. 

1618'i 6'l408 
10000 200 

18636 llH 
IOOOO !>O 
4'iff'i H 

l'i04/ 19& 
IOl!Jl 'll'i 

688
1
J ''"º 

1}699 /4b 
71108 809 
18164 8170 
10/JI] 166'i 
11011 noo 
l4'JR/ 1701 
blOU J'JO 

14/64 1104 

19000 IOJ8 
814'1 (¡}/ 

8000 100 
!.Ji.I 1914 
!0]~4 ,,,..., 

117011 l~(Tfl 

" lb81!> noo 
1!'i00 1l'HI 
1'.1"9'i 11/'l 

711'.i 
1978 ?011 
~8'if1 H19 

Hii7 J 'lbl 

l'iOOO) 170 

1 

1911 
PllGUUCCIOll 'fAlO~ mts R!Ulllll(llO 

l. DE rcso~ Po.i: H.t. kt. l 

1091001 

'""' 'iOOIO 

'"º '" 4!il9 
b61'i 

JJOO 
J8410 

176l'il 
'1046 
ft880 
9/8} 

111410 

'~ºº 
"º 

1!1119 1 

17000 
l'JOU 
10000 

9011 
1!171H 

10815 
f.Mll 

!0000 
77100 
1031!i 
11611 
21000 

l!li'JJ 
6000 

17410 
ll'llft 
8048 

"""' 'illl 
h.41 
>000 

Hl~~ri 

1~000 

!0000 
211944 

10!.I 
10616 

'"'' 69\)J 

1!1000 



[lllO.l.D 

rtO[RUIVl 

ISIAOOS IJllOOS lllXIC.OOS 
UIJISUllUUS 
IUJ.I. C&lUOllltll ltORH 

BIJA CALHUlllllA SUR 
CAlll'l(H[ 

COUIUIU 
COllU 

CHlll'.l.S 

CtllllUlllU.I. 
ouRur.o 

, C.U.1.lllJU.1.111 
i C.UIARIRO 

lllOALC.0 

¡ ~~~:~~º 
ltlCllO.l.CU 
llOllrtOS 
UUAll 

0.1.UCA 

rurot• 
QUIRCIARO 
cu:1u.ur.oo 
SUllJISPOIOSI 
SIUlO.I. 

SOllORA 
IAB.1.SCO 
lAOUllP.1.S 
~fRACAUl 

lUCU.1.1 
l.l.C.l.trc.l.S 

PROOUCCIOl 1011.1.Tt AOJO (JT101UH) 

1916 1 il 19H 191!> J 

._,,-.,-Rf-l_tl_l ~ .. ~oo~uc-c-IOº•' -.7"~"-,~uº·rc~n.rrli)~ •• "'u"WJ°"o¡'-cc'""'""'"'"•"ci"t """"'~"'iuc'°c701oii]'ulOR ltlllSIRlllUllllCllOtSi;(Rí¡(lf PNOOUCCIO• OLOR ltlllS RUOim•1lf 
llA, t. m r1~0~11·n~_11:':· K(',...: o. 1. rH _ _rrsosl!~:':'"=·="ccL_,.~="='==:=='·====*="=="='º='="='=":'·='='·~I 

1 

~ 

&1601 

IOO 
\04/ 

111 
IOI 

"' "' 900 
1014 

"' 11'>00 
18'>'5 
11!10 
800 

'" lOU 
1181i 

"º 100 

"' 13b0 

'" 1l 

""" Jf¡\!¡/ 

"º 
1517 

"º 
'" 110 

1120114& n1un 
1000 l'JOO 

18408 llO!i'> 
l!iJfi 46U 
1009 1621 
fi!i'>!i llBH 
!i!i40 1161!1 
1100 11021 
8111 12'>14 

21612 nr.n 
7g1'500 491800 

lllll'S '1411 
'>1000 121!>00 
16'500 11480 
JJ60 1080 

'5))11 u1og4 
1'59841 306381 

1315 rnJB 
2000 
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IJOJ 

""" 

JfiOO 
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900 

"' D'JOO 
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000 

1810 
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"' 
1464 
111'> 
'>00 

10 

1!i'50 
11J61 

"º 
2JlA 

9!i0 

'" 180 

10!>6401 1(.J91A1 111Q6 1 Ul!i9 
1!:100 Jl!.O IOCOO -

81!i•J) 176~69 39~!>0 1706 

- - - 141 
960 ioo'J f>4oo w. 
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J!>All 
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1':110112 

9!HO 
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1101', 

9000 
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1711111 

IJitJU 

lh91J 
81',fl 

'>8~8 

1400 

"º 60hJ8 
116/lJU 

19ílí10 
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11'.iOO 
11'>11 
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8116 
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10'>28 
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U/9 
IJ1J 

18000 
l'JUllO 

l~~~~ 11 
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8'5/8 
6411 

"'" 1 

IJ!io 
2'HIU 

'llO 
bUO 

180'.i 
bJ!>B 

'll'J 
IO 

1114 
ni'S 

b!i/ 

11 

14111 

~ ~' 

'ºº 10~'5 

IOJ!i 
%'l 

lJO 

806819 1181800 166411 

90!>00 486890 40Q8/ 

4/JO l]f>'lO JOOOO 
H/O 1840 IDIJ/ 
b20b 18!>!>6 lbb8? 
4110 11Jl'5 'l0'.11 
fi/Ull 14400 h'J4 
9U60 IJ!.90 IOOOO 
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b6/'lU }!iH!iO 1'QqO 
ll'S'l!i ·n'J!iO IOOJO 
'l4b80 118110 18~'J!i 
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l'.1110 IOHO !>%6 
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1112'.i ~!)Q(¡!J 19911 
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l!ib/'I 
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b600 
12!i011 
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H/'.iO 
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10000 

6000 
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18fa'J 
f>991 
1~000 

fCT/•tt• íUlll:H: A11u,rio HlH6rito ht•dht1co,, SARH,, 1971-1916., u •• , 1970-18. 
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CIT !DIO 
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OAJAClllfOllftll!ioUR 9191 l,'J/IJ] 'J'l'Jll 4611 14!100 180111 \J!J!il7 '.!JeO 7101'.l lllOb'J 11:i111 'JB'JO 
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aoau %89 8012 I07H '" 118'10 t7'JOI na11 IO'JI 17',H'I 11411 1Jlll '" PUl6tA 6801 Hfi'>l UH2 11!14 6300 ll060 71414 nJ1 'JBOO !11011 ll'J~4 nn 
OUIAflARO JOOO 9000 94'JO JODO 4090 1n10 7MH7 JOOO 11ll 'J/08 119~4 11!'11 

SU LOISPOIDSI JJ>O 2!i'JO JObO "º HW 4t.uu ;;01 m1 J!DO n'J'J f.Jnl 10111 

SIUlOA 106700 392600 !llOJllO .ltd6. llObOO ne100 tll!l11J )','l'l 17'1',IJO !111200 817970 3'114 

SOllUlll 219'..00 1199'>00 lfi073JO 47!JI 7'JB~OfJ IH&OOO 1l~'J~OO 4'>0'1 JIJBOO 1783300 31701/'J UIQ 

1l11AULIPAS JIOI 7810 9~'JO i''J13 m1 n1a no!J JA]H 611 11&2 7031 IB'J7 

llAICllA '" "' '" '" 3137 f¡~~4 ll'JJ1 l'J9/ IB97 3297 LOll llJB 

JAClllUS 164!> 7667 llOl'J 1001 1700 '>4'.oO 9410 IHl 7719] 7"291 W1LO '" 

... 

rtf/,ic• íU[lH: Anu1rloH1tt6rito htidhllto., SUH. 0 1971-1976., llh., tlJ7fi-18. 
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PRODUCTOS AGRICOLAS COS[CIUOOS El CL PAIS 1971 

surrnn-
PROOUCCIOll 

R[Nlll- PRlCIO 

e u L 1 1 y o 
CJE. "JUHO MLOIO R 

llA, 
CAllllOAIJ VALOR ron ne flCSOS w 

'· !LLARES$ ,,, POR Kq, 

--~·º-~ -~ /t,IJRO H19 1.46 

Ajonjolt 2'61813 187138 'll'J'i) 681 2.!18 
-···-------- ----· -- -

.Uf.alía verde lt.'Hibl 913511'.J 1711.]bl 61039 º·"· --- -------- --·---
Alaodón PJuu 45~A1J ]81807 79UISO 8\1 1.'J'J 

_Mpislt' IJ'Jblo !Hlhl 4'J97fl IJJ9 2'.'JJ 

Arroy P;1lay 166.li&B 439889 'Jlo%16 Zbi.2 l.]'J 
·-- ---

Arvej6n C.710 4i'7l i:IB'.JJ IOJ J.88 

Avena rn Grano l,fi/00 no11i 70ll'JU <11 o.q1 

_!,Jeren.J!!!.a _____________________ lllf1 16914 7li6!l9 14889 1 • .\6 

Cacahuate 71.397 IOl'Jfi] l'Jl9'Jl IJ6!i l.!12' 

e.a.o te l'Jl!iO l'J/CJ07 IJU41JO 10019 O.BJ 
-------

Caña de uúcar 'JCilB'Jt. J6)]0 79002'08 6U'J6 0.08 
---·- --- . 

,__9.rta•o 71Rt'17 H/9/6 'JJJ686 159'.J t.53 

-S!~ª rn gr,rno ___________ ]JJ150 'nlORJ IR!lí'l,I 911 O.BJ 

e bolla 710fifl 70ld7t., l /'JR05 9184 O.B'J 

~------ 14901 'J'JJJI Jll 18 7491 1.49 

Chile seco 189/0 nor,o 1104/q 116J /,1] 

Chih verde J'J817 16J!l'.i/ 7;4878 !dJ4 J.JJ 

[jote 81118 JJólil 1!1956 ll1f1b 1.39 ---- -·---· -·-··- --·-· 
Fresa /E!4f1 17'JO'J1 i'8JJ8ó l'J9l9 7.71i 

------- ---- -----
~J.tl.__ _____ --- IARlt.H l.\8189'J ]<l'J?70U 188 1,qq 

--
Garban10 (consu1a huuno} J890J J91b/ fil'Jt.9 1001 l.'J/ -- --- -----
fiaba 61771 47055 6lf11J9 f1H/ 1.61 ---- ---
lli9uerilh 880R !_¡f¡¡HJ 886] f¡]IJ ).'J/ 

Jicau t.591 ]/148 7'Jlll 8091 0.69 

Jitoute (to•~!!..!.~!o! - --------~- -- !iJMO 8~01 (;!! 11 /~t.O'J l'J/lb 1.38 

lenteja 6'J71i 41l1H 1174/ '" 7.l'J 
--------··~ ·--

linau 71,]51 JJJJO !l'J401 1191 LIJ ---·------ ---- -·-- ~-- -- ----
"ª¡' 11349!.19 9.101751 8.184361 IJC4 0.90 

------- -- ·-----
"eldn 1191] 180/0'J 111178/ llJORll U.11 

P.tp.1 399.17 "411/f, 1,'JJ.lbH llOb] l OJ -·-- --·--------- -----.,-----
~~----- 9611 7(ifJ')OI l'1hl97 /tlOHl 0.!.111 

~~~.!_~r!!.~~!:ª. 16/J /J654 9l'Jfl ]J'J'1'1 f) 11 _; __ 
rc1/1tc 
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PRODUCTOS !GAi COLAS ·coSECHADOS u [L PAIS 1911 

CU l T l Y O 

SUPCRFI
CIC. 

(CON! INUICIOM) 

PROOUCCIOlf llUNTO llCOJO n - R[ltOJ-1 PRICIO 

ll--H-!-, -f-C-AM_l_IO_!O~-,.-lO-R-1 POR 11[ PlSOS -

J, IllARCSS Kg. l'OR f:q 

t-"S'"""'d,_,,;, _______________ H--'1"'90'-'9"-0 ~ ~ 105'JI ~ 

~l!....!J!Ml!l_._ _____________ 11 ~9'-'6=5334 ... ?_51flJ!..... _J}'J27]J!_ -2.§_8J!_ _ __Jl·~-6.~-

Soya 123042 231849 __ Jlli..!I.?.!_ _!.!!!l_li__ ____ L~~. 

-'"''~b''-''·~' "''"~"'"''"-' ------------ll-"'39'-'l""li8 _§!!9!_ --~_ill_I!- _J2_~J- --~~ 
~~~!...f!!.c..!!'..'! ___________ _,11_~81=89 __ W.l!L -~!i_IUL __ L~JJ _ __ 1.10_ 

~-----------------ll-b_'1_J_29 2Ul902'J _ __!_!_~-~!_- _ __?!_~~- -.~..J!L. 

Vainilla benefici;1 0d,•~----------ll---'1-'-l<'-''·+--''~'J- ~~ ·--~~- _!_~-~ ... ~~-

1------------------11------ ----- ------ -·--·-
íRUUllS PlANTACIOH[S Y AGAVCS 

Aceitu1'.!....~.!!l.1_ __________ 11_~J7~1_1i~ __!Qill.__ _m_s_a __ n~- ~-· 

~uh 2071'J -~~- 5H843_~--- ?.16 

Cac::aorngr.1no ---·--------+l-'-'18"-'I0'-'-9 ~-~ _!!!__ -~'~ 
~~íici.ido (oro) 329052 1921,1,D Hi2011.5_ ~~- 8.42 

~!in 7739 ~---1.?fil.L,~...JklL. 

Ciruela dt Al.endn 85_8_ 16075 __ l_~l) __ J.!1~!~-- _ _!_¿L_ 

Ciruda dtl P.¡is 1389 ~- ....!!l~- ~~- 1.08 

Coco de •gua 121127 11218.t. 50314 O.li5 

Coora 151560 3711i09 ,.2:il_ 

Coquito di auite 13714 17870 443!.ili 1305 7.li8 

Chabauno 819 9136 J09'J7 lll!.16 1.20 

Dátil '" 2660 442/ 60/5 L6fi 

Durazno llili96 167002 :?565J!.i 10121i l.!14 -----
Gt-.1Hd.i roj.1 m 6869 1700 llC.OJ 1.1:? -
Guayaba 91i31 1092:?3 IOBliJ:? 11341 0.99 --· --- --· ---
lleuquin 1:n raaa 182852 14118:? \'lOOóú m .~ 
Higo 1600 11797 191114 7370 1.63 --- ----~- -

2717 20546 15549 7562 0.76 

. u.6na9rio 23592 704676 190467 86/li 0.9J 

...... , Jli50 .~ ~ ~ _I~ 
16033 306619 ~ J.llilL. ._l_d!_ 

lli:?l9 162678 :?67/'J:? 11475 1.6!> ---
l/Ci5 lle•brillo __________ ~----ll-~"-- 71i5'J.?__ _ _ _z.~e_irr __ !J~_1_2 __ . 1.01 

hr•nj.1 1Ci9240 ._!_9_'1~29~. 181~~19 l IBL~ 0.94 

rcr/.tc 
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PRODUCTOS AGRICOLAS COSECIUOOS CI El PAJS 1911 

(COlll llUACIOM) 

e u L t 1 v o 

SUPCRrt-
PROOUCCIDN 

RCJIOI- rRCCtO 
ClL "ª"'º "lOIO R 

HA. 
Oltl IDA.O VALOR POR \IC rcsos -

'· ~ltlARCS $ ... POR kg. 

1--~'"~·~·~'·~'·~··~i~ll~·------------11---"-5ª~--'-º-"2 ~-~·~ 
----------ll--"i.7S~ _.J~. _10~ ~ ~ -11.v.uJncorcelada 

1-~""~~.,·~·---------------11--~'°~7gc ~4~19 ~ 73171 0.11 --- ----
Pera 3701 JliUI ~_!!~~ __ !~!'~ _ ___!& 

1 
__ P,_,_6o ______________ _. 1,_~17~Ji, __ J~_Q- ~~Oú _li_I!~ __ l.tJl. 

, __ rl_•_ta_oo_di_,_._,,_,_i•_d•_d_••----------ll--'-''-11 ~- S09lli9_~-~

l-P~l~•l~•~"'-'-º~''~1-" ------------ll-'"J1"'3"-'JJ_ ~~8- _J~~~ _!_l}~- _ _o.!~~ 
_r. __ ,._,_io_d_• ______________ 

11 
___ 17~9fi --~_!ll?- ---~!_HJ~ J_!f!}~ _l._~-

Tejocote º·~ 
_i._,._•~i• _______________ ~ ~~ _1_~~"11 _.i_!n~- _Q~ 

,__u_,_,_l_•i_d._) _______________ 
11 
__ ¡q_J_úl lLIJl.40 __ J~!:!2_ ~~- --~:...'}_~. 

1------------------H------ ---~-

1------------------H---1----
1-----------------41------~- -- ---
1-----------------11--- --- ·--··-- --- ---

1-----------------41----1--- ----- ---

1------------------11---- --- ___ ,___ ---

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

-------·-

1-----------------ll--- --- --- ---- ---
1-----------------41----1----- --- --- ---
-------------------n---- ---- ·-· ---

íCl/•lt íUlttll: Anuano [sl.1dist1co de lo\ [l,t11do~ Unidos "t•lt•no5, lhrtu;16n C1tnrr.1l 
de [5t.1di5liu., año 1971., Mhito. 
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PROOUCIOS AGRICOU.S COS[CllAOOS U U PAIS 1972 

CU l l 1 V O 
PROOUCCIOll 

surrnn
m. 

RrÑ01-1 rnrc.io 
•UlNJO llrDIO R 

ll--,-,.-. -1~,-.. -,-ID-AD~-,.-LO-R-I ron 11[ rE.SOS -

T. kltlMl[S $ Kq. ron Kq. 

Ajo 6635 Jl,591 82959 5513 2.86 
1-~---------------IO-------------
~!!!!lo~l~i ____ _ ·------11-''"'""91~~ -~0513 _ .. ~~ .~ -~·~ 

1
_._1_r._1_r,_,_,_,d_• ____________ 11 __ ,_,,_s_6o '-º-"-"-'-6 _.:!>_.,_os_·6 -~6~~. .14 

!:¡]Jl,76 t, 11)'95 31 .. 5335 ----- --- --~od6npluu 795 B.38 

1-•~1~'"'''"'"~-------------11---'1"'º'-"8º ~ ~ _!2!! ----~-=-º] . 
.2!!..º' Pala!. _____________ ¡¡_.:_"c:."=°' -'-'-"-"- -'-"-º'-'- ·-"-ª-' _1_.l_l 

~~----------------"'---'"-"-" --"-ª~ -. .,.~~-~6 
t-'-'-'"-'-'-"~'~'°-"-º------------H--'8_0_67 _2~ ___1!_~?- ---~ __ .9~_ 
n,ri:nJt;.n.~•-------------·11---'"'~2 ___!~~ - - -~?~! 1 .. 278 1.81 

_f.~c_~~-te. ______________ 
11 
__ 1::.:B::.l7c:.1 _E!~ __ I_~?_?_~ --~~~-- ~-

~·-º~'~·--------------·ll--''.:.:'°:.:.::.16 126)83 118800 IJI,"/] .91, ---- --- -- ---
~ .. <!!~J•_rc._ ____________ 111 _.::'6e.e5e_:'8:::_3 ll8776(i0 _?~~!!?._ -~~~ -----~~ 

~tl~•o 198937 _21_11_s_s _11_1~ -"-"- --~-:~ª 

_ _tcbada._cn_.11r:..w~"~"'------------ll·-'-''-'""''°"-I _lli.Ql!. 706856 ~ ~-

Jt.h.olh 11,6}1.. ~~~_3_ -~~ _..!.Q!l_~L ____ .-_l!_ 

_Qiich;u:p_yttd_L 16!!65 ~ -~~~- -3_!~ --~~~-

~C=hi=l~'~'~"=º-------------ll--1'-'l-'-9\'-'-9 .~ ~ ~ ~ 
.JhilLYr=--""'-·------------~l--.!!60!!.!l"-!..87 ~ ~ --1!..ll._ __1dL 

_f_fah 10251 2!1959 '/88769 ~ ~ 

-~''~".~''---------------l11--"75=5B_ ..!!!lli. ~ ~ _l!g_ 
1-"r~·~¡ ;~º'·--------------<1-'1"'68,,6c_1'o:._6_ 8Ci9~99 IJI~!>~ 

1~"~"~b~'"~1~·--------------H--'~'~"~'4--'5~"=1~'~--'~'~"~3 ~~-'-·1-' 
l-'"~'b"'---------------H--6~5~ll:.:_7 1~~~ ~ 

i~'~li"'-'"~"~i~ll~•-------------ll--"'°"''S:=..6 ~ ~ ~ -~
,~'~:'~'="~---------------~ 559Ci9 ~~I~ 
1-'l-"'""'.:.'ic:.• ________ -·-----·---~ _ 5029 __ --~~s __ E'.!.. -~ 
~·--- -----------lll--'6:.:B::::..26 ~_12!__ _B_JJ_69_7_7 __ 11_'1_1___!;!!_ 

~. _729'/IBO ~~~-~ 

llrlán 17231 ~ 52171,7 ~ --~ 

-~~-------------lt--'S~ll~BB"-l-'5~96~1~15 -1.Q!U2.t --1!º2.L _-:..ftL. 
rifta 6070 _2_!!!~~~.~ 

~andld_ . ·--· ___ -·- _ -·-

ICl/•tc 

_lli.?_ --1.61J.L _!11~~) _J_r._~Ql __ 

?!1693 781!13.~~ _ 188}4J.'> --~~951_ 

.11 
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PRODUCTOS AGRICOLAS COSECHADOS El ll PAIS 1972 

( co• 1 UUAC 1 º"' 
SUPCRrt-

PROOUCCIOll 
RCNOI- PRECIO 

C U l 1 1 V O 
CH. KICIUO MOJO R 

llA. CANT IOAO VALOR POR 11[ rcsos -
l. ~ILLAIUS $ Kg. PORKq. 

t--='º~'"~º~'"'-"' º""'"-º-------------H-"'º:.:'.:.."=56 2~61016 ~ ~ ~ 
Son 

·-=~----------·------- ~63~ .:!!~~- - - ~ ~!! 
Tabacoenrun JB616 619/b i.4'.>l!JB 1601 1.31 --

103~~ 10&89 __ _!~~ 6833 ---~E.!_ 
lo•atr r~.i!Jj~il~o0•,•~te.~l __________ _ ---2.!I!! 110JIOJ _.!_H?.l~l!. --~.fi!ª~- __ 1_.o~ 

-..!!i.2º-----·-------------- fiR666S 1809018 l!:i401SS 2634 ·" --- --- ----
Ya i ni IJ~~~-i-~}.• _d_•----------+o--'-"-' !1690 

íRUTAUS PLANTACIONES Y AGAYCS ---------
Aceituna{olivo) 41,/!} li'!>7fi J!:ib!>b 2/9b 7.8.\ 

Agua uh 26861t 7Jlti'f'l 106.\J] Rf'll l.01 --- ~--- -- ----
Cacao tn qr;rno 1836.\ 38031 i'9]]89 '" 1.11 ---
CaHbrneficiado (oro) 
r--~~~~~~~~---------11--"-'~ --- ---- ---373914 /OJU1? llllUO ~44 O.SI 

1-H•=·"-~"--------------11-~680 ~ ~ ~ -~-
~!lt'.JIJÍr!.d __ 91º-. --~ ·--~~- ___ !.~!'.º ·-·-~~-
1-li!:!t!L!1.•J País Bt,96 ___!!?_~_7_!_ 61047 ~-~~ .91 

Coco de aow¡ 14'98ril ~_:.__~~~--..:E_ 

1--'C~•"~'~--------------H--'''-'"'-''º"'5'- ..lilllL __ i.~~-67 __lll!__ 1-2.:.!.L 

i~'~·~••=it=•~d='~'="='="~----------u---""""'"""ªº ~ ---1E'.l!.. ~ ~ 
'-"C=h•=b="="=º--------------11-~"~6 _I!J.!._ ~ --1.!?L _LLIL 

n.;1;1 

t-=""'"'-"'"'"'"-'---------------11 ~ ~ _4_flli'l!_ _____!~ ~ 
1-""'~'="=''='~'="·=·-------------'•--"-6)"°8-·-~'-·~·~~l I~ ~ _l_:_i'~ 
_J¡yj_{·~·"~--------------11-'"'º"'"'"'-6 J!~.!~~- __ !l.~~I! ~ __ 1__!.l~-
.Jl.~u i'Oi'.º.!!~-- J~IU_~7 ___ _?~~~'º-- _ __ll.L _ _l_:.lL 

!-'"~'""'-"--------·---------- __ ___!~lo_L __ IJ.'!?J _-7.LlL 
-7!~1 ___ _?_1i_~.l..L 1%41 __ 8911 _ _ ,!.L 

•~'~'="~"~'"~'~'~'-------------•~-~'"~'~º'~ .!!~!!.TI.L _!_I!~!~~ _il1L -..t!L 

1-"'""'"""L---------------H---''"'º'"'-º .JQ~·;,JJ¡_~-1ll:LL'L.!-J.V.!JL __...li_ 

1~'~"~'~--------------·tt--2i2:i.L. .ll'illl_ ..J&l1llL -1.!liB~-- _.l .. !L 

.-'='"~"="~'~ '"~"~ó~'------------ll~'~'"'"~º ~~~ 1!_ ~ni.o _ _!~~L~~ 
,~·~"~b'~'="~·---------------11-1-º.LL _l.211!1) __ lll!JJ. !)80~ ¡ 1.Jl 

M,u·anj.i 1~4!:.!:i'I -~[il_Ji'_/O BOl]_'li' _J04JH_, .... ~'}-

ICl/elc 
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PRoaucros AGRICOU.S COSECHADAS CM 1972 

(CONCLUSIOH) 

CULTIVO 

surrnr1-
c1c. 

llA. 

·- rnooucc10N RENOt-, rntc10 
Kl(tllO MUHO R 

-CANllóAUIVM.00 l'OH 1tE l'tsos -
1. -Lt1uMirs s Kq. 11on Kr¡, 

8635 1(18909 9881,i' 19561 .58 

~-------------------11--'-'-43 ~J~~ ~~-~~~ -~ 
~!~~ -~!~!-=-------------41--'-"-"9 1011326 ~-º _ _!6067 

r1át~noR_,_,,_,_" ________________ 11 __ 1_1_7B_6 _a_11_a_o --"-"----"' 17R? , 70 

T.uarindo 2357 n 762 45729 9732 ?.10 i-------------------11----l--- --- -------- ----
189Jli 9~25 . " lejocote 2548 'li.272 

-~----------------111--- ------ --·-- -·-- -----
Toronja 2126 30735 lf\971 ll:_lfi6 

J--'-"''-''-'('-'V'-'id"-)--------------- __ 21_'6_9 _1_0_09_7_6 -~~..3_! 81195 

.fil 

1.41 

___________________ ., ___ ---- --- --- ---· 

¡-----------------------

·---------------11---- --- --------

t-----------------H----------------
1---------------------"ll------------1~ _____________________ ,. ___ ------ ------ ------
1-------------------111--- ------ --- ------ ----

1-----------------11-----1---1------- ---

1------------------H--- ------ --- ------ ---

--------------- ·--· --------11--- --- -- --- ---
1-----------------11------1-------1---------------
--------------------11--- ------ -- --- ------
1-----------------11-----1--- ---------------
•------------------n--- --- --- ------ ---
1-----------------11--- ·-- --- ----

ICl.f•t< • IUOll[: Anu.iqo (st.tdis.t1co ll' lo" Cst.tdos Unidos llr•1tdM'>, lhrl'c• 1•b 
CirnEr.tl dr ls.tJdisliL.1., ,1ño 1!'177., M'1ico, 
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PRODUCTOS AGRI.COL.AS, ~OSCCHAOOS (11 [l PUS 1973 

surcnn- RFIUll- rm r.rn 
CU. rROOUCCJaN PllCNTO PllDIO R 

C U l T 1 V O - CANllD'-iifYAiOO ron lll rtsos -

l=================i:--"~'·--t--'o'''- Y.W:='"""'""'"°"I~·-'·-· -!--'º-'='-'ºrl' 
.!i~º _______________ _,,. __ 6_516 __ _],iU2 __ 1~ _.....2.ill _!~_ 

1~Aj~"~j~ol~i----------·-----
Alí•lfa verde 

AJqodon pluu 

llloiste 

Arrot Palay 

Arve "on 

llvena engrano 

Avenoa forrajrra 

Berenjena 

llelabel 

Cacahu•dlt 

-

Jbll14 l l l lll!JR --~~~~. 

__!?1!!~ _J_~~b~ ~J~!il~~-

_.!'ill.I ____ ?~!?. .~4.1 ti 

1!101-00 !JJ41H 774044 

41!1.l 1fi81 b'1t>/ 

t,ú!ll 1 10b/4 23~1 I 

~~.!_ !Of;b!Jfifi __ %R1q 

~ __!_!~~}?- 4f,11/6 

"º 41()f¡ 

'??l!> !JqOol 
--·-·--·-·· 

i-c~"~º.~"~--------------ll-~?136 %1e1 1!1013 

C.al'la dt uucar .2!!!2~~- l]O.~~I~ 

r.irta.~------------- 191991 "'1fll/I 

7an'l·i 

,~c~hi~th='~'°~"~'="~------------ __ 1~~91 .. __ 4_fllJ~J --~Q_H_1J4 

--!.'~.'.!?.!! •. 1_4 

rrn ~-·-'~-
__ l45 J.?~ 

l'.:!!11 -~·.!.L. 

-·- 6l1 /,'lO 

-~~1, ~.! .. ~·o 
9~1,q .n~--

_ _l_R~I~ ~---

_!_~~~º 1.51 

--~_:!-~/ 7.06 

10414 l,!10 

• J!.il_!O __ ,o_a .. 

_1_~0!> ?_.Iº- -
lli95 l.~B_._ 

.. J.:.1_1_J4 ·-~~~-

.. , '-"'" J,ll__ 

q~ll J_.ljl __ 

·-·-'º"''!... l.iV ... -

~:::;:aen Qrano ~ -"::.:;~ !~~;:~.! .. 
FC"'hi"-h'-"""'"-º------------ ~-~· -~?.~l.6 Jl_f,_J.~.4 

l'C"'hi"-1''-'-"~'~"'----------------- _.!~?...- ~~y~ -~n.•pmH 

,,r_.,·,"'"'-----------------H--""''"'"-l ...J.2.illL. ~]!_il!l~ -~~ -1....ll__ 

íresa -~--~- 71l/J7fi 

ri "ol ..!.!J~~f¡~ ~!l_fl~/_ __ !".~ ~f¡f, 1 

~rbanzo __ f,~~/fl _ IJ IOOR. l 1 ,., 1 /. 

tJbill _ _'.!~1_1_1~L _ _lj~_q_~. ~QQ~R 

~--------- . !º~"- ~·l'J~ %llf.1 

Ji.un --------·---- JICi' JIOJll _11111,11 

lenteja ------ -----·------- -~_!-· ___ ll1í1R __ ?1401 

t-'-'".o."co'---------------11--~_!!~}._ .X~~~'~ . ~-J~_·i.1~ 
1>418001 .

1
~.U.!!9.t!. tl.!o_k?Jl,J_ 

~··~l~ó•.~---------------u-~Ol.!!_ 7.J}.~BJ_ J!l.'l~'~ 
_2i?]f!.__ l~Q_lt\.~.. _l;'/H'11! 

7169 lhfflll, 1~<¡[);'1 

! ':i/_0.:!__ J_~'!.._4 __ -

---~1.n .!~~.I 

14':11 J.~-º 

--~JL L9iL_ 

.116 ?14.L. 
q1101 _:!Ji__ 

t·, 1/ .J . .fHI 

.. llliL .l.JL_ 

_lj_B!L . ..!.!!. 
ll'JIJb l.J'J 

.111.11 .JO ... 
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PROOUCtOS AGRICDLAS COSCCHAOOS ll Cl PUS 1913 

(CONTllCUACJON) 

SUPUIFI-
PROOUCCJOll 

R[MOI- rRCCID 
CJE. "l[NIO "CIHO R 

llA. 
CANI IOAO VALOR POR\/[ rcsos -

T. lllARCSS Kg. POR J;q, 

e u L r 1 v o 

Rnobcha forrajrn 1056 79598 8?9fl 16046 .11 -------
11956 110481 119114 9116 ·" --- ---- -- --·-S.Jrdla 

---"'--------- -- ------
IU14596 Jlfj98J7 2113383 1760 .es 

--- --- --- -----
Soya. 311695 58566/ 111.\lll 181R 3.15 --- --- ·--- -----

~~~-------------- 39355 61561 612930 ISM IJ.19 

To .. te dr clsura 11?11 80130 9.\132 1111 l.J? 

loHle rojo (ji to.ate} b9.\0B 1091001 1789509 15Jt9 1.58 --- --- ---- ·-·--
lriqo 640/i56 209081,5 1861019 3?65 1.18 ----- -----

1460 " 99000 YAlnilla brnrriciad.t 1--""""'-..::.C..CC..:.:.:Cc::;:c. ___________ -----------· 30 ns.no 

1------------------11--- --- ----- ·--- --
íRUTALCS , PLAICTACIOllS 'f' AGAYCS 
·---~--------------,_ --

Acrituna (olivo) 4449 9010 30016 2025 J.JJ 

Aqua.ute 31014 183260 1156011 9116 lo.08 

1-''~"o.:'_;'"'"-'''--"'--".:...'------------11--'º"º3:..:lc:.6 .~ ~ ~ ~ 
C.JrE beneritiado (oro) 378563 121718 107625.\ 586 9,36 
i--~~-'-'-~---------\1-'--"..-- ,_ ___ ---- --- ··--

C.pulrn 162.\ 1719.\ 17196 6552 1.00 
i-~---------------\1---~ ---- '--·-

Ciruela alHndrada IOll 13180 10661 lll35 1.56 
1-----------------\1---

Cirurla del país 9102 Jllo16 16867 18"1 1 .07 

Coco 4e a1u 111873 7031! 53605 ,,, .76 
1---

Copr.11 IJ08fi7 llJJ,R7 4SOIJ'1 ... 1.Q7 

Coquito de urite 13371 13018 312/fi "' 1.85 

1088 10.\93 70259 961t4t l.9J 

'65 2659 8164 5111 J.07 

Ouruno 30181 1.41876 589.\11 8211 2.J/ 
--- --- ---

''° 6M6 9904 10718 1.49 
--- --· --- --- ---

Gua jaba IOJll 11606/ 1 J/654 lll!l/ 1.18 
----- ···1-

102300 141J06 306879 "' 2.1) 
------ --- ·-----

1716 I0951 3~289 6381 J.27 ._ ---Hiqo 

u .. 1888 30038 25397 IO'iOO ... 
48121 'iS.\536 359114 941.5 ·" 

2'155 I~ JUio! l'ilo40 1.01, ,_ 
Manqo i'9J!>l 19947!> 586293 IO?OJ 1.95 ·----- ----
flanuna r prrín JJ681 191010 3651/0 5613 1.91 

fCl/•tc 
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PRODUCTOS AGRICOLAS CDSlCHAOOS U H PAIS 1973 

C U L 1 1 V O 

SUNRrl
CIL 

PROOUCCION 

(CONCLUSJOW) 

RENíll- rncc10 
KllNIO llEDIO R 
ron lll rcsos -~ ClliiOAOr viLOR 

T. li.1lLARESS rig. POR ~q, 

i-'~••~h'~;~ll~o--------------ll--2"'0-'-'IJO llJ906 ?!>913 957t. !.JO 

Naranja--------·---------- 15/5li7 !91i8/01 líl5!>1J!i!i ~ ___:5·'·-

Huez de Castilla 9870 llJíll 

Nuez encarcelada 19JR 
-~~~-~-------------·-

P11pay11_ 

Per.a 
~'"'--"-------------------

Plátano de div.vJr. 

Pl.itanor-oal$n 

Taurindo 

lcjocote 

Toronja 

IJ?"JZ IR40?'• 

41,!>9 J8A!if1 

5871,fi 9133!>7 

80':l~· li'i990 

?359 nto7 

1t6b ?J459 --- -----
791? JIJ091, 

"331R ?Ofi094 --- ~----

"761164 1169 IJ,05 

5566!> lo61J7 fi.11 

1.'-~.~JI __ --
l'l!l!i!i ·" 

6!>5~8 8113 l.t.8 

~~Ololl? lb!il? ·" 
6úb01 1111/ ·" 
51118 9581 ?.!>J 

71!>5!> B/'J9 .91 

71111\1, IJ47!i .11 

?Lbi'l.!i 11638 7.80 

·------------------- -----------,·-·---- - -- --

!-----------·---------~ 

1---------------'----ll--- --- --- ---
t---------- -----lll---1----- --

---·--------------·· -----· 

·--------------------------.-~-

ICl/•Lc IUlllll: An11Jr-io lsl.1dhliln dr los lslAdo~ Un.tdus llrritanos. Uirruil,n 
í1rnrr-.il dr t.11t.Jdisticd,, ""º 197],, llfdto. 
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PROOUCTOS AGRJCOLAS COSECHADOS lll [l PAIS 197'\ 

C U l J I V O 

SUPCRíl- R[HOl-1 PR[CJO 
en. PROOUCCIOll l!l[Hro KffJIO íl 

!'--,-,.-. -·~,-.. -,-ID-A~O - .. -l-OR--f POI! lll l'íSOS -

l. /llMHS $ Kr¡. POR K11 

1...c''~··---------------~~--·~·~°''•--'~'~"=-' ~ ~~ 
Ajonjolí ______ 11 __ 2'_0251 -~~ --~~~í!l.!.._ ~ ~.Q_-

Alí•Jfa vtrdt 402156 13706195 7704697 J2BJ6 O 70 ·-----------------11---·- --- -------
Algodón plu•• 57BJ2l !:117748 5716ll9J 887 JO.fil 1-----·-----·------------11--- ---· ---- ---· 
-'-'''-'-''-'-----------------"l---"-65 --~ _,E~ _E~_ -~--~Q.-
Arrol r.1a_, _________________ '~ _,_,,_60~ -~E~~~!:i ;iBJ,J 2.65 

Arwtjón __ -------· --------u--'-'°-º __ '>_1_0 --'''-º-' -'-º~ -~~
Au~n• tn qr;ano 60157 51139 /4152 850 1.50 

lltrenjena l 165 77675 6~613 19471 2,90 -------------------11---
Cacahuate 48266 6?871 770690 JJOJ J.80 

C.i•ole 1198 '"'ºº 141945 JOJ19 1.90 --------------------111--- ---- --- ---·-
491479 JJ499145 JJ0/4H 68160 0.09 

C.lrla•o 191654 712443 !Oi'l 140 un --- ---· ~--·-
17JJ5J 250J9l ----.:~'!!~~_e_n_'-"-''-'-"--------------11---'- 317031 --- 14H ---

},80 

l.i.5 

1.00 

;i,14 

Ctbol Ja 25476 335/90 344701,. IJl81 
·- ----- --------

Chich;aro werde 168<'0 58683 I08!JJ7 3118 ______________________ ,, ___ --- ----- -·---
Chite seco ?9063 3H95 3!í80JZ 118/ 18.00 
1-----------------ll--- --- --- ---- ---

Chile werdt 55765 4156Jli f!55464 145J 7.50 , ___________________ ,, ___ ------ -----
I~ ~H 21~ ·-----------------41--- --- ----- ··--

5659 JOl7Rq 21Cnill U'Jtll 4,50 

fri jo! 1551811 9/1516 SU7947 676 5.59 ---------
54514 18141 799239 1445 l.80 --------

Hah.a 55IOO JJ942 ros no 616 3.10 

Higutrill.a 10700 JJ99 IJ596 299 4.7!:1 --- ---·•- ---
Jic .. ;a 4100 4710? J'..1443 JOl,.J5 o.al --- -- ----- ---

1750 6200 lentej~ ...... -''----------------- ---- ---- 7J'jf¡Q 800 3,80 

rlinau 4f!90 68JO 7/J}O 139~ _:~ 

lif~rz 6119776 '846806 llH91151 1168 1.5} ·1------------------11----'--- ---f-- ---

._M_•l_ó•------------·----u-'-"-"-~ ~~ ~ ~ 
-···~·------------------+1--''~"~l~·-~-·~º~'ª"-º4 ___ 1181803 ..!.!.QI}___ ~~ 

10215 J91181 ?!!JllO 389i.O O 33 
!-----------------~----·------ ------Plll.1 R. 

~-- _9!_~~ _!~~5- _?~'!_O~_ 0.15_. 

1s95q Jl77<'J 7~~sns _ .1.21!V ... o ª-º 
rcr/•lc 
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PROOUClOS AGRlCOlAS COSECllAOOS EN El PAIS 1911i 

(COltlMUACIOl1 

e u L t 1 v o 

SUPERFI-
PROOUCCIOll 

RCICOI- PRECIO 
CIL IUCNIO lllOIO R 

CU1 lOAO VALOR roR nt rcsos -
"'· t. llll\l!CSS ''· POR ltg. 

Sorgo engrano 111884/ J494Hi? "'439161 3096 l.O'J --- ---- -- --
~~ --------·------- lOOllB 1,91081i \(il8B'JJ 1636 -2·~~---

Tabaco en ra•a lt761'l _ _!~-~-!"!_ ~21.!UL _lll!9. J0.90. 

--~_li..Q~ __ 69!81 .;!•>ZO _ .. l~/U _l.!iQ_ 

t-1!!~.ill:_o~•~""'-'--1--------~ _llil!l. 1 t/ll6~b- 1mm 1190L J.61. 

~------------ ------- ~ 7_{~D_fJ!.f. J71,/l81, ___ 3t!!? .. _1,]i _ 

V.1inilla -~~U-c.l.~------------11 ___ IJ~~ ----"! .. l!]_~Q. _ ---- ~ú - ~o. qo_ 

--- -·--

Aceituna Í!.!l!.tl_ ___________ _ 
~~ __J_!i.J_L _)~7]6. . Hi~ú .. . .lJllL 

Aauac•le '"-">='-"'-''--------------- -~~~~ l'J_~Qq_o 1~~~2_7~- j4'J~ i..10 .. 

Cacao en 9rano ~~ _]~!~J ~É71!~--- __ !!_n_ 11._oo 
?B/046 - }_1!1_~~?. 1_1)_~~!._f!.9_ ~_l_'J __ 16.!!0 Café benefici.1do (oro) 

~ _ _J_IHl_QI) _JQ~OO_ -~?6 _ _l~JL. 

~endra_!la _Jfill.6 ___ _LRlOO J7'JBO 11997_ 1.~~0-

~lc_l~'•"-i•,_ __________ _,1, __ cR~f>00'-0 ~O~ ll_OlóO _!._'101 _1.67 

Coco de aqua 130000 1700110 MODO ~~~ _!l~I_º-

ConrJi __ -: __ -12!~-~7 .. ~l~'JlL -~~~--1.i..filL_ 

'""Co00q""'"'co'º'-'-d''-"""'"'""-'-----------a-~'""'~liU~ --~ ..J_'.!!_lgo ___ JH'J __ }.?__!! __ _ 
Chabacano __ 12_~R l-~~q~ _ _l!i_O_!>Q_. ~!}º-- ., hll 

'-'O"l"'ti,_,l ________________ ,,_~J~OO~- --1.!!..Q!!___ _1~_!7 _ J.Qlli__ -1.iJ_•1 _ 

0ur31no 3000_!!__ "!..~~-- _l_!_l__O_n_o _ .....!..~!~·-· ~1.lll 

1-"'"=ª"o::'.:::d•:...:..:":.1.i•:_ ____________ 4¡._.:'::.":... -2-~-~ ..!.!!!! _ _7__._~ 

Guayaba _J ~~-~~ 

1-"'"'""'"''"'"'"'"-''"'"-''.:::""'--------------- -
i.::.:"'"''º=----------·--··-
liu 

~q~.º
___ 1_s90_ 

]~~º 

11111\'i JJI ¡q!_ 

''.~~?." -· ~!'.ID 1t. 

_ _!4000 'i/1,0() 

?~'JOO !~JHO 

li•6naq~~-------~---------
lla•ey 

~~-- ~!~-3..~~- l.Ji~'~-

71º-º- - !!iOOU '..vl!l!L 
llanqo 741,31 mm __ .ltHi~lL 

llanuna y perOn )l.9'JJ, hJ?JflU !iloblll 

~-·-------------- ~~ ~7_!!º~- ~HhOO 

llaranja l'Jlill'J a!_?93'ill \~l,(¡/.I 

ICl/•lc 

n~~- 7!.~~---
lJ'! __ 7_.~o__ 

IU1&I li.IQ 

117R7 (l,_14 __ 

.9º'·~ o.'º 
_ J94/ -- 1,:,2 ___ 

11.h!ó 7.1&..._ 

l>MI "·~~ 
\17HJ 1, ,un 

'IOlh 11,IO 
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rRouuctoS AGRJCOLAS COSHllADOS [I [l PA1S 1974 

(CONClUSION} 

e U l l 1 V O 

surrnr1- +Rc.ÑDi:_ 1 rRii:to 
CtE. PROOUCCIOK IHCNTO MlOIO R 

,,_ ___ ,_C_A_Nl_IO_A_O_V_AL-OR---< roR 11[ rcsos -

HA, J, llU1RlS$ Kg. POR Kq, 

tcuu de Castilla 1900 7500 101250 3941 lJ.50 
~~~~~~-----------H---"- ------ --- ---

Pera 4913 40000 108000 BlltZ 2.70 -----------------11'--- --- ·---1---- --
Plát.3no de div. var. &2521 \010561 636110 16163 0.65 ------------11--- --- ·-- ----- --· ··--
Plátano roaUn BDJJ 8/JIJJ 62911 101179 o.ns --------------11---
~~~--~- ------------11--1-"-º -'-'°-º-º _78_1_'° _ __!~~~-· ___::~+ 

Tejocote 2525 \8000 371100 
·-~---------------111--- --- -·-- --- ---/1?9 2.10 

1-'-"~·~·~i·--------------'ll--1_90_0 ~~?-º_ --~~ 12069 1.20 

Uva (vid) 25724 737744 520300 
·--~~-------------11---------

92t.2 2.10 

·-----------------11--- --- --- -- ----
1-----------------11------ ------ - --
-----------------11---- ---- --- ---- -··· 
------------------11:--- ---- ------ ---
------------------111--·- ~-+ 

-----------------111--- --- ---------
1-----------------11--- --- --- ---- ---
1-----------------11----1---1---- ---!-----

·-----------------<i----<---4---------
--- --- --- ___ ,_ 

·-----------------11---4-------------
1-----------------11--------- -----

----------------111--- -- ---------
--------------------u:---- --- --- ---'----___________________ ,, __ _ 

fCT/alt fUCNH: AnuJrio (,t.idl•lito de lo• lst.1dos Unitlos llt•it.rnos. llirHtión 
Gtn".il dr lst•distic.i,, .tño 1q11i,, 11;.•ito. 
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PROOUCTOS AGRICOli\S COSíCllADOS CI El PAIS 1975 

c u L 1 t v o 

SUPlRfl
CIL PROOUCCIOK 

R[NOI- PR(CIO 
MUM10 "[010 R 
POR llE. P[SOS -~ CANiiñ"MllviiOR 

T. .,Ullf\!USS Kg • ron Kg. 

• ~·~j'----------------Jl--6_>2_3 I~ _80_8_11 ___ '5_91 ___ 11_.0_ 

~;i_tr ________________ _!_JSúúO _ _ I_!.:~. ~373.~ ~ ~.:_~~ 

Alíalh verde 711374 ll,7j%07 Jlb819t. -----
Alqodón plu.a 7í'fil8J 70j 19fi 71,8J02b 

Alpiste ICijb 8SOCi .lfiOl.I --- ----·--
Arroz Palay 75bfifil llób78 7011691 

Arvejón ld60 7ófi7 /b/9 

Avena en grano jl}]9J R/4Rfi l!.18410 .,. 171!17 1.ó/bl, -------
Cacahuate blfil,O ó8']Jj 7j00\C. 

Cuate 1131 111]] 101191 

Calla de Azúcar 4911'11 ]jj80510 4ti.Oj2S 

Cártno 363051 jJn'll 1191351 

~ebolla en grano 286U1lo 4407jl, ó9Jó58 

Cebolla 70006 7430/6 l/"411 

Chichilro verde 18596 jfij)j IHJ!Ji, 

Chile ~eco 76776 79300 1o1e11oa 

Chile verde 1,0189 UJl1o9 80/01,1, ----- --- ------·-·· 
Cjoh Búll 71,jl,9 nóM -----
rreu jloQ6 (19001 705\jQ 

írijol ll!J76J7 I0"1JOJ 'i401tl09 --
liilrbanio i.i.O.r,J b!Jt., 10 ::ian1 ~o 

·---- ·--- --
liaba l,j(i:,¡ JU'JJ l\Jthlo 

lliquerilla \(J)J\ ".l'• 1 l.l'l'}f, -----------
Jicna "º " '" ------- ---- ----
lenlejil 
·--~--------------

7fJ10 71b1J 

linaza 1~971, 11J07 IJOltll 

_!_•1_º"---------------------~I ~ _ 11~11~. 
~-- ~/IOH l~l!l7í1 11'lHPlt. 

riña IJA% Jll7flH 

~[~r~ª---·-------- J~ _H_:~uu -
Sandi• 7099~ ~IJ~liR ---- - - ·-- ~ - ·--

.IU/Olfb 

11170 

1c1./.tc 

61411 2.70 
---· 

901 170. '° --·· 
1111 47.40 

7192 78.'10 
--- ------

"º --· ·-
1473 

19ne 

1118 

101"1 

17431 

11,(ili 

Jjll 

17Jj0 

JOV. 

1117 
·--- -··-
6197 

791,9 

17lfi1, ----
':il!ú ---

1 ~/b 

fl7H 

"' 
100 ----

78.BO 
---·--

IR.10 

JR.1,0 

]6.30 

IJ,10 

1.20 

Jl.10 

l!t.80 

11.JO 

71,,JO 

llofi.30 
·-·--
..!.~~ 

79.60 -----· 
21J.10 ----
!>'1.úO --·· 

JI!. !U 

l7 .10 

111.00 

8!19 Jlo. 10 

1109 4/,RO --- -·---
1 j'{¡~ 18.fiO 

17~1,] l!>.llU 

17130 -- 1i. •. ~1!_ 

l/ 111'1 11 •• lfl 

71.ll.I 1.~u 

IJl.l.lll 10.hO 



PRODUCTOS AGRJCOLA_S ~OS~CllAOOS U Cl PUS 1975 

C U l 1 1 Y O' 

SUPERrt
CtC. 

.AA"''•Olt1•t"ll)111 

í'ROOUCCION :~~~!~ 1 ~~~~~Oll 
l>--.-.-.-'-c-A_Nl_IO_A_O,_VA-l-Oíl_. POR 11[ PlSOS -

t. lllAR(S S Kq. POI? Kq, 

Sorgo en grano 1us100 ·ss8a11Ü4 BR075iú1- ':ia61 15.80 
l----''----''--------------11----1--- --- ----

Sou 344450 698987 ?3"1510 í'019 JJ.50 ---·------11-"--- ... -- - ·-- -- ---·-
,_,_._h•_,._,._,._._. ------------11--'º-'-'-í'l l~ ~.!____ ~ _1_!~:~º-

10750 To.ate de ca'-''c:::"c_'=..' ------------111--..:.::.:-= 701134 !l9í'BJ --~-'!! ~~ 
lo•.ite rojo {jilo•alt) 

lriqo 

SQ361 1056403 ~~~!_~-·- _!~I~~ 2~·ºº . 
178237 ?7911219 1,822964 3396 17.20 ----- -- ---

IOB3 51140 " JI 1711.60 --- --- ·---- ------~labenefi.ciada 

--- ----·· ---···- -·-----
fRUTALlS PLUTACJOll(S Y AGAYlS 1 

----- ---~ -· 1--
5596 7631 3/601 ~'.!-~'.:!!:._ --- --~-

Act"itun¡¡ (olivo) 

37453 '}79470 P.66875 -~-l --~~~~-
12)64 335flfl .lo 7100R lo(ilo • lfo1.00 

---·- ----r;-¡¡ .. j íJg-:10-373554 í'í'B26fo 3189foB6 

Aguacate 

Cacao en qr.ino 

Café beneficiado {oro) 
--- ---- -- -----· 

C..1pulin 7535 13309 165fo2 5750 12.40 
----- --· 

Ciruela alaendrada 1288 1789 20837 6047 76.70 
-----·- ---

9675 ~e_l_p_.; __ , ____________ ,, __ _ 69191 1001tJ1 7151 14.50 

Cato de agua 14061t1 108598 100699 9.30 

Copra 147034 779117 53.00 

Coquito de aceite 7737 10fol6 39091, 1346 37.50 

116J 7536 28672 6479 38.00 1-----------------11-----1-----..- -~ -- ---
O!til sn .l.639 141ts 1s9a 31.10 

Durazno 250'/9 135373 70"755 91i01t 19. 90 

1-----------------41--- ------!--- ---
Granada roja 509 1+914 11213 %13 74.80 

Ciuayaba 13147 137060 2fo7912 10475 18. 10 

i-----------------41----------------
Henequen en rau 190750 140439 B1t3i'75 136 60.00 

l--'---------------11---- -·- _,_ 
Higo 10'/7 13789 45936 6801 JJ.30 

!--'------------------ --- --- - -···- -- ----· ---
Hu 2919 28542 J!J9J3 951.41 17.r>O 

--------11--- ·-- --- -····-- ---
Liaonagrio 47133 439650 413637 9i'10 10.eo ·- ------

7178 7111.l 50047 12136 18.00 ·- ---·-ltuey 

lbn90 t,01iB3 31iqj'39 813005 9614 71.10 
·------ ---

•t.anuno y ptrón 310117 193987 660379 tíms 31t.OO 
--- -- ------

1971t 21í'39 'º'" 1 
10759 

1 
19.10 --- --

166580 615336 -~~~~-~~~- %91 6.50 
J_ =.. 

Naranja 

rct/atc 



luu de Castilla 

- 2~9 -

PRODUCTOS AGRICOUS COSECHADOS El Cl PAIS 1915 

C U l T 1 V O 

SUPERíl
Cl(, 

(COIClUSIOO) 

PROOUCCt-~-N :~~~!~-1 :~~~~QR 
<<--,-"-· -<>--,-.. -,-'"-,~, -,.-t-on__, ron 11c rcsos -

l, ILU.RB $ ,;q, POR ,;g, 

1582 -- 6017 SJ/o10-- -;~03 ¡~ 

~~urcelada -----·------- _!.!l~~. __!~. _E0.1!!_ ~ ~~-~. 

l-P•_,P_•Y:...'---------------!l·-'-06_9_5 ~ 2_!~- -~ . !~·~O 
Pera 4631 44í'7!i ___!~!~ _9_5~ _2_~~ 

l-'-"-"-"-º'-d-'-'-'-d;'-,_. __ ,cc"c.·----------ol·~ _1088~ ~~~~ .!!i.6_!11_ _1._60 

PIHano roaUn 9531 106)13 100912 \llH C},50 --------·---------,_ --- -----·- ----- -··--
hurin_d• __________________ tl--'-"-' _2_71_R9_ ..!.:_3!2_ _ _ _!~_'! _ _2!~~-
lejocotc -------------------111- 7315 IC1J50 l".l/11 8358 íl.20 

_T_º~º-"'~··--------------------ll--JIJIO i.rnti. i.nii. li'Oi.J 10.00 

Uva (vid) 1t.SJ7 7t.I07'l 683697 IOOM 71.10 

i-----------------111--- --- ----- ---
1-----------------111-- - --- --- -·--- ---' -
1----------------~H--- --- ----- ---
,__ ________________ ,, ___ --- ---·---
1-----------------11--- --- ---- ----
------------------11---1----------
1-----------------1,1--- ---- ---- ---

1------------------H·-·- ------ --
1-----------------11----1----1----f·-----

·-·-·-·-
1------------------H·-~~~-----l----l·---I 

1-------------------tt---1--- ------- ----
----------~1----- ---------__________ _,, ___ ---- --·-----

íCl/•lc íU[lllC: Anuario [stadislico dt los Cstados UniJos l!uic.inos. llirtctión 
Gtntral dt Cstadistiu., año 197".l,, !!.hito. 
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PROOUC10S AGRICOLAS COS(CltADOS CM [l PAlS 1976 

CUL11VO 

SUrLRrJ- -ílciiol-1 rntcti> 
Ct[. PROOUCCION NUMIO NlOIO R 

-11-.. - ,-.,-ll-O-M1""lli'iii'l" ron 11[ PlSOS -
1. ~lllMUS $ Kg. ron Kg. 

Ajo 51ft92ft241~~~ 

•-'~i-••~i-•l_i ________ ----~~--- ___ill.95~ ~~ _2443!!.L ~ ~~.Z!l 

Alfalfa verde -------------ll-'-º-"-"-<-"-'~"~JI~- ~~~~~- _3~ .. _-1.!rn 
Alqodón pluu 234981 ~~ !QI!.~_q? ___ __9_~J. _]J..!.:lQ_ 

~---·--- 87'1 ____!!.~_ -~-_lli2_ ¿J_.90 

Arroz pahv p·,q1,¡o t.,63432 l'i01?79 --~ --~~ 

Arvejón---------------ll---""-'.:.' I--'=-='=" __ qo_JI_ -~.!._9_ -~?_·_!~ 
,_._,_ •• _._._"_:'-"-º-º------------11-'-'-ª1_1 ~ ~- _7E_ ~·~ 

Berenjena 61:)8 15616 72193 72372 1,6,60 ·---'----------------'11---- --- ------
_c,_,_•h_"'-'-'--------------ll--'1.c.9_30 -'-"-'-' _J_Ofi_9:i? ___ _!2_9~ _S>_.1_0 

1156 Blt84 I095t.3 l 134t., 13.SD 1-----------------11--- --- -·--- ---- ----
C.uote 

C.iña de azúcar 496268 31386!150 ~315968 63245 1.70 -----------------11--- ---- --- --· ---· 
C.lrla10 181i937 240318 876156 12CJ9 36.50 

----- --- ---
Cebada en grano 363518 !it.9226 910701 1510 11.JO --- --- ---
Cebolla 20700 2B91i60 351007 13983 17.30 ---- ----- --
Chlcharo "'rde 18098 56772 131i893 3136 ?J.80 ---- --- ----
Chile seco 25800 29132 753851 11"9 758.80 -----------
Chile verde 4071,6 338930 1311313 842t JB.10 

[jale 9llli 2fili66 l l1 ID3 292!:1 1,1.10 -------------------Fresa 5380 89311 loUblt.,(i iúó02 ~5.~0 ----------·----------11--- ---- ---- --- ----
frijol 1315819 739812 lt.16687 'J62 1,J.00 

------------------4~---1----1~------Garban,a 12780 l 101o0 75947 1333 .C.lo.60 

-¡¡¡i;;----------------· ~ -,-,0-73--11-,-17-8---.-0-B- -,,-.-,0-
lliquerilla 10326 4137 1445R i.oo 11,.10 

Jicau 
1-------------------11--- ---- --· lenteja 3907 1"178 !:110 Jl.10 
'-----------------~---- --- ----- ---Lin.iu 8371 1326t. 1111'J l'.1Bli 54.90 

·--- --- --- ------~-M.ii1 
---·----------------116183181, 8011294 17313078 .....J!f!.L_ ~ 

,~··~1~'"'---------------11-.:.1'~'~'1'-11~1 ~"'~3 '~º'- ~J..UIJ!__J.2.J.Q__ 
.:;••~P:_•--------------------H--'-55"8'"06'-11~'"'""-º'"'- lll96Jl._ J.2Jl2- 19.~n_ 

1.:.''"'"':..' ---------------11--'-t~"'"''J'- ~!ifL i.o~~-!..L- }.fill~L- -'l~~-q_
-"'''~·~··~·~,h~~·.:.'~"e!:'!', ;'-"""-'''------------11-''-'''"ºº~- _fill_O~<L. 3~'1.®. _ V~tl6 ·-- li. IO .. 

nrir11 J161_1n __ b'11.l'-L .ll/BJ. _..10.ao __ _ SAndh 

ICL1lt 
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PRODUCTOS AGRICOLAS COSHHAOOS E• CL PAIS 1976 

(COIU INIJACION) 

C U l l 1 V O 

surrnr ¡-_ --~R~uc;101 R[iiiil-1 rn[ciñ 
CIC. lllCIHO lllDIO R 

~ CiitiOAOíYALOil ron 11c rcsos -
r. -~1ll;~¡_·s 1 Kg. ron Kq. 

l-"-'
50

'-'''-''-''-""-'9"-"::.c"c:.'------------111-"1'C:>.:..ll=JO ~~~ -~ ~ 
Soya 11'/J/q J01t,91 11!i'.J688 l /'.JI+ ltl.'.JO 

·-~--------- ---------- --- --· 
Tabaco en taH J9919 61139 1001Ht., l--------'-----------11----- ---·-

lb81 lli.94 

~~~~~-!~$(~~~--------------
~.!~!..!..º1.~.J1!!oul_~~)---------ll---'ª-J_'.J9 AUbB7q J1117800 ll1b8lo 

?.IJ 

t,,01 

1.14 lrigo J161 8943'.JIJ JJbJ?99 '.J84/1,'Hi ------------11--
VAini Jla beneíiciiidil 47 17440 JO .?96.19 ,___ __________________ _ 
íRUIALCS ,PLAlflACJONlS Y ~~~-----

Aceituna (olico) '.J'.JlO 9178 6Jl'.JI l lli6 6.li9 --------
Aquuale JblJt,7 780 .. 71 \6901i01 1'.Jqo 6.0J -------
Cac.10 enqr.1no 17311 11011 '.J/933/ 418 18,68 

._E!!!_bendiciado (or-o) 3/0718 711700 1000161'.J '73 lil.ll 

C.1oulin 1818 16'.JOJ 746/'.J '.J/Jt., l.'.JO ----- --~--. 

Cir-ueb dmendr-ada li079 ?'.Jl+90 6ll'.J4 fil16 ?.'JO 

~! País 6'.JOI .. /'.J7l 91+i'.JO 1J1n 1.99 

Coco de '11gua \'.J3JJ1 l l'llBlo 1189'.JIJ 111 1.011 

Cor-a l'.Jl.690 1&0099 '17)834 1031, !i.IA 

Coqui.to de aceite 177/li llo91/ f11i991t l?l'J ",1,9 -- ---· 
Ch•bacano IOI? 17'JI i'illlb 1110 J.li8 -- -·-- -----
Oltil 

1 
'" '" ?00? llf1i' "·º'• --·- ---- ----

Dur-uno ;'l'.:l·H 11181.,J /18'11'1 /~39 
4 º' 

Gr-anad.a r-oja 1 Jff•I li/lf, 174'17 17113 7 b'J 
J------ --- -----

Guavab'11 11&0'J IJJ]lo'J i'4JlltU l'JIO 1.117 

Hrnrguenenr-a•a 190100 IJJJ'.J9 117014 /01 --"·-'-'-
~-------- 1013 111\hO 40710 'JUí'J J,gf¡ 

~----- --- ------------ Jlo!.9 JIJlí' 4MUb I0/8[¡ 1.14 

Liman o1qrio lo!ií'lob loí''Jflq!, 'JH?í'O '.1411 ..!:~-~ --------
llHey 11f1/ _!_!.'.~~- - 11!-!_l:l_IJ_ - _1_7_~9~ í' __ '.J_~ --

ll.1n o ~ill~- "l_!_!í'!_ lllfl',/17 - __ ..'.!911.'I .LJ'¿_ 

.l!.!!!.!!1.ful---L.1!.!!:.t:!.!! ____ J1.no J]94Jl 
'" 1%

1

18 
_ ,9!1UL .. ·- 1_1,_~~ -

_!!~'1..!::_i_llo li!JL __ ll!~?!i . ~f,f¡I)() 10,llb , ,, 
~11.1_i,1 160639 1_1a1i.1111 11'111 11.' llli'I U.l1lo 

IC1/•l' 
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PROOUCJOS AGRJCOL"S COStC!IADOS U El PAIS 1916 

t U l l l Y D 
NIOIJUCCHJH RCNOJ~ l l'R(CIO 

ltlíMID f'IUHO R 
1>---1-,.-.-1-c-,-.,-rn-,-.··-v-,L-OR--< roh nr rrsos -

1. M1LtMtrs s l'IQ. ron ltq, 

SUP(Rff
CtC. 

l--'.""''-''-"d"''-''""""'''"'il"'h'-------------ll--·'!-'1."-•_¡_-2',1C.'.10"._ ~ ~ ~ 
Muu enu,.cel~da 

1-'"'•'"'""'''---------------ll--=-•s:.:'c:....' _,_,,_,_1s __ 1s_•1_~~ 1_3_3as __ -~~~ 
~4-----·-·------------11--"-''-" ~- ~~2- _?~-· _3-:I._ 

Plátano de div. 'fari~,.,dc..·---------"-~ ~~I_!__ ~~'.!_._. _1_6~~~ .79 

t.!17 PUtano roaUn 18013 268416 lt!i237~ 16002 

hurindo Jfi,6 J(lfi}l, \1~llo? DJ11 

lejocoh 2029 l 6671 1 7269 81l9 

ftjoronj~·---------------"--'-42"9"--~ --~_:~- .~~~!'.'____ IJSJfi 

l-'U"'u'-"(,°";d,_,) ______________ 11_:1.:.90:.:9.:.6 __ 1a_11_0G_9 .~~~- ~!~-· 

1-----------------·11--- ------ --
1-----------------11--- ----· ··----

J.83 

0.9J 

).\6 

1-----------------11--- --- ---- --- --· 

1-----------------11------- -----· ---- ---

1-----------------11----l---1-------i~ 

1-----------------ll------ --- .. ·- ---
1-----------------11--- --- --- - ---

1--------------ll----------

·------------------"-------~~~ ---
1-----------------11--- --- --- --- -----

·--------11---- --- --- --- --
·r------------------11----+-- ------ ---
1-----------------11------------- ---
1-----------------11----1---------·~ 

rCT/•tt ftJlllH: Anu.UIO (itddfstlto df' Jo,s; tstdd0$ Unido~ ftrsi,.JTIOS. Oírtt.tidfl 
Gtntr.11 d, Í51.idhlita., .1ilo l9/ll •• l!Elico. 



ANEXO ESTADISTICO D 

INVASION DE PREDIOS AGRICOLAS 

( 1971 - 1976 ) 



IHVASION DE PREDIOS ACiRICOl.A5 
1 1911 - 19Ui J 

n ""' diuu1ian "'" l.1 CJur• dt U1p,, u ti1 
t Mtl1l•d• l<1• in1uiant1 tnl"iu1n•Ju1t1 (n.1 
r d1ndtdrt1llu), 

·11.ar1;-J8:-i91!:. ¡;;;¡~¡p¡;;;¡;-c¡~= ------ ------- ------ ------- - ··-e.e:¡;---- ~-;c:¡:-;~·;,;-~~-~;.;¡~d;·~;¡~;¡-~~;-1;1:;-~;; 

d•dhlln J hu-
1~11C~11P, S.l.P. 

,r¡I na titnt q•..r wrr rn utH UO$IO•[S: lo 
uil no o .otiwo p.1r1 ~" di1t.ndoitnto -
ntrr ht1 J rl C.obierno Cutr•I, .1 UIJU dt 
•lf ultnltndido. 

1briT2l~i9ii~- ~bjj:-~;bif:-·- [jid~-iiliV~.i- f'ropi•d;dt~ ·])¡¡-¡¡~-.. -- f}iTolia;;;:;¡;-¡:;: --------- oc-;~¡~~~;j¡d~l;;h,¡~i;-J;;:;;;;~;¡; 
lan" 1.n ln1Hionn, .¡ntr ti llAAC ul•l•I, IJ1bi#n 

Propitd.1d[jid•I 

,,-.. -.. -,,-. ,-.. -. --- --,.-"-•• -1;pa1;-;;-a~ ----- ·12~·¡¡;~1¡.-;;;-cí;¡: ¡;;;;¡;:;d~;;;¡;1~ 

04u), 

------·---· ¡;;;;¡;~ jh,"~;;;--- f;;¡-;;;-;-;-fnriq11-;-; 

(~00 tl•pnina• pro ldDlfo tonrllu 
pirtuio1J - {fl.rlit11hru} 

ttuun' hncionJrio' Jtl ll411co [jidil dr ¡.ro 

id.ar nin inu1ianr~ J de ibuur dr IUli íur 
io11u. 

·--u.¡:----- ·---~---- --- -----------------

º u",,;¡~, , ... ~d.¡;,· r~;;o~-~;;,b,t~ 
º' u11•uino~ ru• tlrrru. lo& tnpt1l11a1 
.1u11 11 dt~"flt Lt (na u prrdu 1 quiln). 

100-tupu in~ -- ··- ·-e~;,-,,-. -- ¡;~;¡~~;;p~;-g;-~;i; ~;;¡;-;· ~oo-¡;;;;;¡M;· 

íinn 111 -:7¡~¡; ... ;,~~;w.;j~;;:J;¡¡;:- ~;1dic1 in;~¡:------------- Nli-~oo·p--;;;¡¡~~ --------
(1911). do1 son: Authn, i- d11to. 

tunq~illo, •ncot1 
Anteriorunlf Íut-
ron Jilothn clt lol 
OGloru, S•n ~tbu-
ti•"· hu:11I•, ~i-
tiu1tU11, L• ll~rrll, 

íCT/1tt• 

1 tanujo 1qr1ri1h u1it1no lo 1n11ndo, ll 
rof. H~1hrto Srrr.no cllriqrnll dtl ~º'' r 
olf Hrrdndu,AI Írtnh dr uh •a,1.111110 
tn~ion1r6n h in,ui'.i caeo uuu • h no r1 
ol11ti~n dt 1u1 problnn dt h 1itrr1. -

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



llfVAStDn D! PRf:DJOS AGRH'..OLAS 
( 1911 - 197') 

lll.Hu'Sío~"' 1
! l~YA- Ptl{DIO 1100100 •OllBAl PROl'l[JAlll~ •

0

• u?~ •u11c~o 0{ n_w1.s~ns~F-"·'="='l~~~§¡"'~"-,"lll"T-"~~:ol """"""""=='ºª"ª"~"""~======""1I 
íinu dt ot111brr Cuiaciro Cutillo, 
(1971) 'f1n111thno C.arru1-

u, tu.p.111, l.apoti 
licrotrot. -

Cnuo 10,1971, -,,-,,--,-,,-,-.,-,-h-. -t----·- P1qufl\01 -,,-,,-,-,.-,_-1------1-,-.,-,,-,;-,-,.-,-,-h-¡,.·-_<-------<IOIA: A119111to th11 'filhnurwa r ,·1~ 
rio1. 

"'ria ll, 1912, 'f.rnrur Cj¡do"Co1pilolo9i l'rop1td1dljid1I 
1.11". 

•Olt 'I 1!11trt1ulco, ;¡;;-;¡~ 1'111bll, p191rh huinniud611n 1 lo1-

prepirt1do1. 

11u,01 c .. ;¡¡;¡:---- t:Á.11: (L~;~;¡: l~;-;¡¡;¡;;¡;;-d;rc~;" 11 dr11uncl1 -;;;i; 
not q111 sufrieron 11 rl 1!rh1pdo d1l UOC 111 'frr1tru1. 51 dicir q11r 
inusi6n 1011 d~ICAll ll1rco1 Curll1r, h.a httho uriu inwuionu. 

1~1 ljidH~riu dr- ------¡,:--¡~-. -- l~.:;;;-;;;¡¡~;;·q;;~-·~;-;;p~~-;~-¡;;~;-;;¡ot 

"llCapJ!illo" 1tto1rnba111 l1nt1n1Lrrfedtr1ldrRtfor 
u A9r1r\1 Caj>I. 11,~l J ~l. -

1t.,-.,-,,-c1"°0.~19"'12c-.-+,,,.,,..,,-,.-c"c-'•-,""','1'1,•1-·l-=,.;-,-c,-, °"Joo~,,-,.•,-,,+------t------ ln• in,,~;;;¡-;;;-: t~·-;;~~b¡;;-;;~ ~~~-¡-·-¡¡¡¡¡-;r-~1-:.;·,-d-;z~~;t¡;;~;-;¡¡¡¡;;-;¡~-
(•o 1r Hntiona tu con Outrtl1ro. lnw•dldo1, dt QurrH .. ro y drl ti diput.11do Alfan10 \01 prqurftu1 prapi1lJrln1: Gu1toot11trr1 Cn 
la fuh.1 ia,,l.11) f1h. ~ .. •-•.("~o~ r,or1A11 (rr1) y ~ .. 1 - !oll~• r r11"•orln ••'J•~•, nr'"º"'º"'• 111•• _:_ 

dictirlNn. lol•l),fUl'roí. !lu1brrta-llorrlot01orio. 

A;uto 7, 1972, hhda dr Chlhu1hu1 Cuu Grandu 

liutrt1d1lfir1no 

lortlo 

lulltrudn 

lunoHorircnlt 

Conohv1tho 

C1 l•rQ~ 

{! t1ru11 

Vrt1b1thi 

Prop\rd.adCJid1I 

l'ropird1d[j¡d1I 

Prcpltd.1d(jid.1l 

PropitdadCjid.al 

Prnpird.ad (jidal 

Propird1d Cjid1l 

Propitd1d Cjid1l 

l'ropitd1d Cjid1l 

Propir.Ud{jid.al 

í11ici1noO.!Jr. 

John Vitrhr, 

rharlu Oi1trlnh. 

R1rt[l'I fl"'n611. 

r.11. G•rd•. 

[nt1rn1ci6nlorrn 

lty~•· 

~trr1M r 1lquna1 dr 
1.1c.11.c. 

Anqrl ton1Jhr htr,d¡, hiat1nt1 d• h 1191 
de coau"idrdrt .19r.arin r 1lndíc•to1 cupul
llOI pone u conochir11to d1 In •utorldadu -
1qr1rlud1 !. inu1i6nd1461jid01 por ptr• 
1onu utr1ftu 1 lu 1\uo1 y otr1njrro1. 



lNVASlOH DE rmmtos AGRICOl.AS 
( 1911 ~ 1976 } 

Aqo1to 7, 1912. hhdo <lf thihu1hu• l• Piru JulioBantO•f 

ftl/•tt• 

... df ll1y11 Prop\1d1oJtjidd 

runchto Yilh Ptopird.id lJldal 

Altuir.1ti0 Propicd•d[jid.il 

Fr11pird1d(jid•I 

S•n Íto. 1ru JU•• Propird1d (j\d•I 
lo. 

Sin hidrn Rio• 
GrJndu 

~ •. ~ A~~·i!!~ JHÚ• Pro11i1dJd [jid•I 
t..rd.1. 

ct..11.d1r1r• Si1-
rr1 dc Cn1rdio, 
thir1 Viuu. 

fu. Sot1y• 

fu. hrr\1 

hhntln fuenlu 

lntonlo dr I• ~ou 

OCSOlAC( 

t.1.r.r. 



lHVASlOti DE PREDIOS AGRICOLA5 
( 1911 - 1916 1 

lgOUo 2, l'Jf2, [do, dr thihuihul U,,10 Dhllto Ojo - Propiedad Ejld1l 
írio. 

ltjn dr lrrlh 

O ~thoto 

J1nn 

C111tr0Yi.tnto1 

S111 hidro 

Sh. Rou 

D.;i¡u\lh dt ~J" 
hidro 

trnl 

Sin i.lgutl dt hu-

'" 
C1ft1d1lnthl 

lluurho 

lnCrucn 

Ton111thi 

V.do de Pirdri 

Propiedad ljldd 

Propltd1dEjldil 

Proplrd1dCjld1l 

Prophd•d Cjid1l 

Proplrd1dCjldd 

Propled1d[jld1l 

Propltd1d(jid1I 

Propirdidljid1i 

Prophd1d [jldd 

Propi1dad[jld1l 

Propirdid [j\d~l 

Prophd1d Cjid1l 

Propltckd[jid1l 

Prop\rd1d[jidil 

!lrruno1 hndou 

ftr11lndu lul y 
Clruft.lnos 

írJntilto011inl1111 

Rnlgio Cordobi 

luh Gutifrru y 
G6 .. t 

Rob1rtor.11indo 

ru. C11utJ 

lnriq111 Chhh 

Y1rln fuiliu 

Protod1 h Yrq• 

Ucondn Curuto 

-------;= 
01 lno1oru abtubhron lhrru .. dl111t1 Ju\ 
lo dt J11ri11licd6n Wolunt1r\1 t lnforud6n
d·11rqului11. 

-ot11 Se ht utltit1do dud1 hatt un 1fto h
¡;;lttund6n d1 111 1utor\dadn, 1ln qut huta 
\¡ htha u solutionr11 utu lnwuionu 1 lu 
rjldn, 



u¡~uuhtr•n 

•n Andru 

JNVASION DE PREDIOS ACRJCOU.S 
{ J91t-197fi) 

Propird•d[jida\ 

Propitd•dCjid1l 

Propi•d•dCJldil 

Propitd1dCjld•l 

ru, Vilh\abos 

5.il~dor llolin.1 

Vlt1nhN1jl.1 

riol. 

OtSUlACC 

'-,-,,,-,-,-.. -,-.. '~72-,fol_h_u-.t-.---- ~-¡z;¡;:--¡,-- ~.1lupt lbt(O,- ·i8ciÑ~-- ~ii[;;p~ ----- ~;;:r¡,¡, ul• couch•d.1 con ctb•d;: 
·;;(,.pulnu •b•ndon•ronJdl.n dupuh"Vi..
oh but11• wolunt¡d dtl out' loa propitl•....: 
lol dtl prtdio P•r• 1olution•r ti probhu." 

.luro thd,11n (•rolin.1 y Rubtn l~ 

""º 
~17:---~ .. -:---· ;:;d~---~-- ------·+-------t---·-·-----'----c,cc.C,-,c-,,-- •ot•: lo~-¡;;;pi~;¡;, udirron 101 prtdlo1 -

1?71. ">ant• lnn• , •t• ~. •I out, lt aolud4n fu• toud.1 dupuri 
lt1nun•" dt lu ttunionu •nlr• propitl•ri<i1, l.ir.lt

nirntn, u1p11ino1, .utorid•dc1 fed, y hut. 
•UUI dr h inu114n, 1' 1iudt, ,.¡ hnlirt 

Octubre 9, 1912, Rtrnou, huuli;~~ ~.111cho1 (i1n•dtrat. 
"hriqult~'" y 
"tlC.u•jt", 

lkl11btt 21, 1972 DH•¡;¡, 11<.nicid~ ~01unid.1d lndlgr;,. 
drhu, lul.1,Su 
Ju1nYut¡, 

In~, Jo1I A. t•brr• 
dt V.1u {"Periqui
tu") y Cnriqut W• 
rr.1("Ciu•jt•), -

-·-----

~00 Cnpnino1 --e.e:-¡:-----------------

------1,-,.-.-.. ~,,-,.-,-.. -.. -,_--1-------~-- ~~~-r~m¡¡;-;;-¡¡;-,,-.-,-.. -.-. -.,-,-.. -.,-,,.. 
ru d1 S1nt.1 C.11•11 ~•unid.Id 1ndlg•n• no h h1 udci 1111rt11•d1 I• 
u htelh, lltpo, ot•lld1d dt 1w11hrrn 1 ut.1 to•unld•d u. 
d1 Pr~oln. no porrnoluti4npruidrncial, 

-,,-,,-.,-,,-, :·~-- _ll_u_u_t._, -¡:-¡;,;¡;-¡ H-"-,-.,-,,-r,i;-,,,-,-, ;¡; p;:;p~-.-, -.. -,-.,-¡J¡;' -------i~,,~,-,·.,-,-,."¡,·-,.--•--c-.1-.c-.-,~,-,C~.l.-~oh: S1g11nd.• 1t1 inudid.1, l• ri1lt.1 d1l 

1912, pio d1 lluco, - l'li•i•llu•par., B.rrou, ilJ•r del OUC, n•d1 ruolwl4, Cl nt• l1-
1nOd• d1 I• prlura lnu1ih ludie pou
itn dt .1l9unn tlrrru. Ahor.1 11 prophl1ri 

111 q11ltr1 u"r uuu por h qui fut lnodld 
r~r 2d.1, ur. 



lHVASJON DE PRF.0105 AGRICOl.AS 
l 11171-1976) 

f(tH\~~zªf'!- LliGAR Ó~I~~ llU- j PRrDIO llYADIDO 101t8H[ PROPUIAAJO '·~· ot,:n~RO 0( l.m=~="=' ~~''=?-,,'1~lr~~'i'·~P=l·~~~~~O!:;Sl~U=AC~(:;;:~~~"""=11 
Oldub't 1,1912 ltu11idpla ch btn 1) S•n hidro 1 Ja Htltlr Winu1ff, u 6 r1ncha1 qut 1uun 1000 u•puino1 -Joliru <Ir Cr:J, lol•: fu•ran rlt11hj•~G1 por uld•dn dtl -

Aulu•c111, P111bh. Yir9u1, bdno d1 Hu9~ P1ttr JS5 llu. rn lol•I - 1 lu rncontra •dt• nVTb•hllan d1 lnf•lllfril J dr 11 polid1-
1) Su. Crlil C.1ldt- u11 dulllo d1 lu ll,¡ (drntro dt Joi li1i 11 trrdrnd1ln dt judlcill (uh 17 1ir1. dupuh dr h lnu·--

rori. chu "S•n hidro J In dr h prQut~I : '() l'ncu1ntro n,e, - 1i611), dtJ•nda ouudl• prnhion1l p1r1 ui-
lJ ltpuuc. l• Yir9rn". prophd•d). ~r utuduntu• J - h, dr nur,o inu1ionu. 
\)Stl.lt,¡, lt1gd'1! l111fl1trltlru'llt1 

~) Ttuuchalco, 
6) Ol111hu1Jco. 

iirl purhlo", 

fl.uc•nlh, ltunicl- [jld1t.1rlu --->·------•-,,-,.--,,-,·-,,-,-,-,,-,.-tf'j'"r---------- L;;--"-,,-rt¡-;;-;.-.;--,,-,j,-,-,.-,,~p;;¡";;;¡;;:
pio hui. dr Oct•~ del [d11. Pldrn 11 Ju rutituJU 1u1 titrru. 

f[;;;;zo~""'l97J.- Ti..1uh ([1-h1drn 1j (! C1pul¡;-- sr •. (lrnt e;¡¡;;- !JO HtttJr~- p;~,-;;;;- t:-c~T:---,.---c;¡:c~ "Ornund•n qui' .. 1w:-;¡;r11.u¡;-,--;,-¡;¡¡c-
d1 dt S.111 Blu) - •ngrlu. 1i1101, t1dstu '~ propician 111 invuionu. Hijo1 dt 1Jid•lf-
lynidpiD Hur1otli-
ptn Oittrita d1 G;..m 

-2J•S.111C•rla1• 

J) •s'" Jod• 

)"L•rir9111" 

~J "fl 0Yruno" 

f'i) "l• hntt" 

:11 "Su Jun" 

~) "Stn Juquln ti 
Crandr". 

Jnii1 llltdrldldpu 

Eru•o•Ullu 184 H1tUr111 

Co11Clftifiudo dt 170HteUl'l'll 
Crurto S.1nh ltf, 

(rrg.rrap.) 

Ciuill1no1trdi1110 H7 HtttJ:r111 

P•bloCrrfoltttch.1i 146 HtcUreu 

[uhllo ltufth Wrd 87HrctJr1u 

•h. dt lt111rdu 11~, .. 10H .. cUnu 

uurtl.1nl••• 

(n hlt r J.11 qur 11 C.C.J 
q1n furron por cHr. 
1lno1. 

h d11eonoc1 rl lh, c.c.1. 
drlnuuru, 

c.c.r. 

c.c.1. 
c.c.r. 

c.c.1. 

c.c.r. 

rio1 drnuntltn h inrul~n dt lo q111 fut h 
h'1tirndtdtS•n Blu. lu u1puinot undt 

J C.l.C. l.t CCI 1 CIC. lo• rtprurnhntu dt In ~ro--
pirhriu 1 dlri111nt11 dr h d1lt9tdh d• h 
cunfedrracHn n1elon1l di' h Prqutllt Praplt
d•d •on tublh rroplrt1rio1 dr 1l111~H oh -

1 C,l,C, loa prtdiu inudiJ01. Sr9\ln rl dtnundl/lh 
no 11 d.1 ti no1bre,l111 9rupot dr lnu1oru -
ten 1111pldtd01 por ti d1hq1do dtl 01111•h

' r.•.C. ur.tí. l.11ru1orn latntid.1dlnQ• Srr .. ndo~ 
Ahrcon Agu'irre 1 por J, tanu1ilar1 dd llUC, 
hr•.1 l.6ptt C~no. 11ru• ti C:~Lrrn•dor lutu 
no Hul'l'h 5Jnchu, '"'U ull • los in.uo-c,1,c. , 

, 
, 
, 

c .•. c. 

c.1t.c. 

c ••• c. 

re1, 1inu qui u tr1n1portiron 1n cuio111-
h1 del DtpHtn1nto A1¡r.1rio. l..f ion1 lnn
did• perlfnftt ti llunidpiG Jr l!utrollip1n -
Dntrito de Otupo. •o h•J 1h inhruci!n. 



IHVASIOff DE PREDIOS AGRICOLAS 
( 1971-1976) 

r1 11\~; 1~: ••- ltJi.AM ~:oi"' 110- r11rn10 11uowo •c11nRt r11crnu1110 g, ulp~[Liio"~ •\.!'llPO oE m~sc~I~ffi] 
Orl ljido SJnlJ=,=,w$=="='=""""'"""~.= .. =,=,=,.=,=,.=.,=,¡=,.=,=,=.,-=,,"'id"',."',"'1"'J•"'• =,.=,=,,=,=, 11 ftbr•tO 10, 191] llid•lqo Culttcou lltpa, Propitdd [jidal 

Hu1,ulh, 

--;:;¡;;;:º 11, 1rn~ • .1. 1;~ --- Prapird'd Cjid•I 
•tpa. Trcolohl 

Í•brero 24, 1913. hr1tru1, feo. l. Crnlro Pobhclon1I 

Chupn, 

~~ Htttlrtn 
r partituhru, t-,-;-d, lindero,. -

------ Jo1i.Gmt1 lopr - --------- -;;--;;;p;;¡~-in .. dido1 drnuncin •nh ti 

J.1..1.C, 

~---- ---------- íltnun~i. 11111 .l.u9u1ta (;hu Vllhnutn, h 1n 

•Hi6n dr 1u1 lrrr1no1por ptr\onu 1j1n,u •I 

--------------- ------------------------ -- . 
llJr10 2~, 191l. Chl.1pu Cjido fto. Vilh PropitdJd ljld1l •~•brt dr lc1 inn- lot1: lot tupuinot drnund1n 1nt1 Augu.to -

lltpa, Tttpln, ¿~--;;; Vilhnuro h ln.ui6n 1utnln dt au -

Althu .lltpo, lhth Praplt~1d Cjld1I 

(•¡¡¡o ll~d n C nlf- ji do. 

lhnot, lf'Ofl'\do ·~ 
llu, fh,io o~.rn-
qurt C., MtbtrhJi 
••nfr o., l'.rlln o~ 
•lnquu, Srn11¡~"1 -
L6pu, Jo,f t~•U -
.l.luur, 

------e;¡~¡;;¡~~-;¡;~! ------- ~~7 101 , .. puino• '"" ,, d•hg•da •r•riis 
tl1lp•n. ,~-1; ldtntid1d. ~nundan t••hlfn •l rruldrr 

r dr 8iennCo•unalnd• 11 entidad, Vic•ntr. 
U1rd1 dt no dcftndrdu. 

llllJO 12, IUJ, hratrut -- CI IJubuho llt~O:-- ~,,-,-,~.~ .. ~,,~---<t------ lllanuel To¡:r;;-- -------- "o7;-;;¡;;;;f1101 tr1r11 que h in,nian huh1 dtl 

lnpor1l. ropi1t1do lorrn, 1th1ndalug1n.douror • 
~' thrrn, u rrpr1uli1 par lu tltrro111 1-
1ct1du r11btntfitiu dt h pobhd6n, 



tffVAStoH Dt: PREDIOS ACRICOLAS 
( 1911-1976} 

rcc10.,'i~1b~ 11- {Luc.u ~\e~ª 1o~~~'º"º~t rnor1t1AR10 1 •o. u~11~~J11u"cRo or i.~~~~l.üTrfílnnrnr:T orsuu.ct 
l==~==l=~~===:========$========;$=:=ªª~~-~'==~--~~ .. . ===-====~~1 

IOco•unid1dud1 
Coru 1 Hukholn 

l,000,000 H.11, dr C.1n1d,ro1 d1 11 RI- •ot.i: lu tnunid1du piden que lu ,1n1d1ro1 
putiulu, ')i6n, p~9~;n l!iD pnu c1Lr11/1!10 J ton rU1 tinli

dJd crur u~ruu q1n1d1r11 utr1 In dih--
rtntu t01~n1dJdu, 

.Cupuinol pron ~ ~t;ñ;¡.-¡¡-;¡;-ü; lluch,,1do y ton un.1 b1ndrr1 n"lonll d1j1ron 
nirntu de w1rio1 rn' y CupHino1 de 101 ínwnoru l1 hui1nd1 (•lyG JO/JJ), !1-
1itio1 drl hhdo. lll1iu. qrupo uli6 b1j11 11 Yi9ihnci1 de furr1n dr 
JuU1 t!utrl1 Gurrre 1r9urid1d pab\iu drl hhdo, lu cupu\no1 
ro (iidrr 11 frent; prrhnMn que ti nuc In dt tirrrn d1 ru 
f!lflt•Urnto), h.idrnJ1 q~r rur frHchnJd.1 y que nh en u 

nu de reQu1!101 prnpuhrio1, (•o 1p1rru fe:. 
th1 dr t. in-nifoy nofur publlud1tn lo. 
1nn 1ntrriort1). 

-,,-,1-oJO, 1913. -,,-,-.,-,--~~-l-~~~~--1~~~~~-1-~~~~--l·~~~~~·I---~~~- ~~Sa~~~~for1ul'd;~-~; Arro,o llttlh, llcpo Cjldat1tln 600 HttUr1u -OdiUn llllpiu 
lo11Bonit1, 

Junio 2, 191l. Tluuh l) J111frtoru 
U11chu 

2)Jo1fl111ler1 
Andt.1d1 

l)flodotfoR1rtlnu 
Arroyo 

4) Jo1I lhrnlndu 
S1ntilhn 

5)1tinur1Slnthtr 
Aran. 

.\OOHetUr111 ír111t11tio Rodriquu 

l'iHettirUI 

15HttUr1u 

15HnUrul 

15HttUru• 

10lltt!Sru1 

d;;:;-~h dtt.illu. 

'·"·e:~ IO"t;;-Ki,;;ii~IC;~~;-;; 
q;;fñ1 propiutad .:u¡rftoh, q1n1dtra y lorut..I 
enlla•callhin!ldtnunti1dr lo1¡•rtdio1 

Uudi.nlu de ~ur- iu,.iJil!~r.. ~c!,¡I,¡ q~r !~: H\ld: curn\n<1• -
11 y (hdpinQo, ion dt Tllhua~~n, {Hado dr Putbh¡ olru del 

(do. dt Hid1l90 yde lu pobladudr Tloult 
'''de SanUr111, lltnito Juiru y fr1ntl1to VI 
lh C1ndi1 unlfut6 q111 101 u1pulno1 dr .::. 
r<1nchco Vilh qut 1olitltan h dotacl6n de 

tlrrra rn"Sanl'l.rtlnOnhrio", pi,nun J hu 
ltchroado que dt nG nr fnoreddu 1111 duan 
l:tu tour1nolr1111didu •h con•inttnle1, 
~011 11\GI jlrtdiOI 1011 JI 21 (M ~04 ~rtl.lrtll 
ntol,il, 



Julio', 1'17J Subrrrttt, ht.1h· "ll R•ntho llifto Ar
lilhro", Rantho rn 
liti9lodi1put•ndo: 
uloungrupo dr •! 
nonitu n1it.1no11 
u1pulno1, 

IHVASJOH DE PREDIOS AGRICOLAS 
( 1911·1976) 

OtSEllUCC 

c.11.c. 1 c.c.1. . ~oh: ln drundu dt titrr.il, u h1trn do; in 
w~$Ti;nu 1i1ult•nu11ntt. -

11------1------- --------~ . -------+-·------1-------1 ------·------- ---------11 
Julio'• U7J, So1brrretr, l1t•lt- ll&cirnd.1 "'fl S.1u1 " fnili.1 lhguna 2'6 Cupn\nol de C.111,C. 1 C,C.I. 

S..in Alto, S•inh
jo y AToftr•ndr 

------ --------1-----------1------11-----·-- --------1-------------11 
Julio ~. 1973 l•polt i lt it, J.tli\- "[ 1 llir.1dJr" 

u (Ciu•d.1hj.1r.1), "le dr Chrd~· 
"'l,1í,r.1n¡.1• 
"ll.1lpillu"' 
"trru t.iu"' 
"DJ3C.11irn11" 

1Hubro1 d<1 h ti- loh: lll ln1nlfo ful hrth.1p•r.q1u rl OUC, 
q.i df Co•unld.1dn ;;;;;;¡,.. lUI t-r6bluu rup"to • 11 urrntb 
A9r~riu, filial - df h tlrtt.1 1n ne lui¡ar. 
de 1.r .• 11.c. 

------l-----~------i.c.--~-----------1·------------------
Julia 20, 1973. [da, dr Chih•h,,.• h-hnirnd• dr t.1b~ ~~~: ln inw.uionu 1n rl {do. dt Chih11.1hua 

lo•p•n• t~n p.ir.1 r1i9i,. ti rrra. 
"'Otr11ntl llltpio, 
dr Ch1~u•hu.1•, f 21 
R.inthOi rn llourio, 
Chihu.1hu•. 

---- ------ -------1------+--·---11-'-----
S.i~ C\urn1t. ~q¡3, 

Jr [\,•b•<b, Qr3, 

C.A.11. 

-- ------ - ·-·------·-·----¡------¡--------1-------1-------------U 
Ju\\010, ló''· h(~rr.1lilJ• Sta. 

Unuh Co•p.1, •fr, 
!llh•ilin. 



HCHA 0[ LA 11 LUGAR(){ LA ll'fA-
VASIOI - S 01 

Julio 2l, 191J, Atlioco, Purbl•, 

INVASIOH Dt'. l'RF:lllOS ACllICOLAS 
( 1971-1976) 

PREDIO IUAOIOQ 

[n luu.alcod• To-

llUlt{RO tK ¡~ORGii~íTof.l-1.:=o='='=====ll=!S=!O=lA=CC~=====""=fl 
1000 HPctJrru culti 100 ejid•hriu llliubro• dr !. CCI ltot1: (n rll• inu•l4n u I• rupunh 1 u•1 
11du, quP coundJbl rn - i-n,~1ih lnlrrior d• loa CHpnl•n dt lo~ 

[n lu eunltlplu nd R•nchodt ltJr- 1,1M HttU"u 
d• "S...n Juu1 dt IDI rlino f..lrd1 1.,r1-
l•9u11, •fto(\1il1- 'l~"· 
tl.1ndrCoron1"1-

I001jid1t1riu 

f 1h de JOO Hu, 100 rjld.1hriu 
1nrl•unicip\od• 
11Trotulhthn•, 

1tehn (1quloon JOO HfCtJrru lltupninu 

uo1 uunto1 01n161. 'htri11. dr Vrrdl1 J el Cruuro qut u purd; 
P1la1inu. n1rnn o d[u •"trrioru dt un1 p1rtr drl •Ji 

c.1.c. 

do dt /.1u1lco (nbo1 qrvpu ulouudo1.).-
[! problru nut rn ua1 prr•vh d• thrr.1. -
qu• hidrron lu dr hrdl.1 r rl v11ura un 1 
dr lnol!to rn 19U J qu• 1lu1r1 lu vriuru 
dtlCOl\0(11\, 

1tr1lilntt un• fl1nr~-d;JE:-ooo.ooq;;-·b0;-= 
(!! dt 190110/7l) ti dipuhdo loul Ar.indo ím 
dlt1 5.Sn~her' .,1ubro dt h c•c, futro11 dt~ 
j1d0l tn llhtrhd' h1 2J cnpulno& riu• u 
puulonuon d•I rrtdlo, la ln,uun u dtbl& 
-diun 101 tJid1t1riu- •que 1n lu 11cui~nn 
flt qut rtturritron 1 lu ofidnu dtl tlt~•tla 

nnlo Aqrado, p•r• dtnu11d.1r 11 llllrunJlo: 
no lu hidtron un, 

ll-----~------l------1------11------+-----ll----·--- --------·----------

rct/•tc• 

Butn.1vi1h dtl hn- jid1hrin 
lP ltcpo. Currnaw.1u 

Jor9t Rouu ltalpiu 

Cnpnino1 del eji
do Ahv.1d1tl1Un J 
dr!Cdo.d1Nhin. 

Cnpnlno1 dtl lt~ni 

dplo dr rJl11rill~ 
lloicor1n, hr. 

l11 drn11nti1hh.lcrn1nll h c.1.c. 

¡¡·u;¡-:¡z-;-;¡;;;;i;---z;;i;1Ui0~-~r--.;;;~;-
Juú1 C~rrJnu, prro tlb1 lo rrth.1un: lu 
tirrrn un ulu, 



\Ui.lR Ol U. IOA
SICI 

Ditii•btt JO, hy1rit 
¡ql), 

(nrro 11, l'H~. Tluuh 

Pll(QIO UODIOO 

C.~•phjo Turhtico 
0,11¡, dt hnderu 

,____ _____ ----- -------
lbril 21, Hh, thhpu "Ln fhru" •,po. 

dr 0H~t4n, 

------·------- --·----
dru". 

lKVAStOH DE PREDIOS AGRICOLAS 
( 1911 - 197b 1 

1011.BllCPROPllllRIO 
llo, Ul H~5. Ull, 

PRIOIO IUll.CRO 0( lllYASORtSl ... """nnni.noq=i lllStnAtC 

1000 HU, JO fl•diJ"' cupo~ 
"Titrr,11Pr6diqn" 

·-----·--------
hf¡rl RJb¡90, Pr
dro Jl•lnr1 y C¡•Pt 
un~• dd l'~b\Jdn: 
11.iqutlH. yt, 

lo. tj1do• J¡llup• y P11ol.Ji dt h l.¡u u -
d1,v11t•11 •~lo• lrrrrMi, rl•bida ,¡ lortuqul1-
•0 qui hace rl out, tn tunto •l dulinde. 
lo u prn1u' qut tji.do ¡•rrtlnttrn ln u•
puino1, 

tnpuinu dr h La h1drnda fot jn,1did1 por 2d1. ot"i611 por 
C.,111,C. L.Ji1puinn qut nrqur•n que u un !Uih1ndio 

di1fr¡udo. 

Sr tr1t• de I• toloniJ Ac¡dul• J Wn•dtr¡,tl 
Pdtt. dr ld•on, Antonia HtrnJndu llodrlquu, 
hdU la drnuntia •nlr d ll-'At, pide h intn
tlqnión, ti drulojo. 

______ , ______ ·---------- --------·- -----·--·-------11 
Orl1jidodrS1n 
luitllrn:o. 

lo• lidfru un1fut.,611 qut lu tirrru In 
futran rntrrq1dn por dureto pru\d111d1I •1 
1'1 dt +qcUo dr H12. 

------ ----~---- ------- -------!------!·--·------~--- -·---------· 
!layo 7, 1qH, Sin luil ~oto\l [l prtdia 1t l"tali ~obrrl Bl¡qq 

u1n•Jt1lnrr•cp; 
de C1~dld ullu. 

l'JOC11p, dt MJrtl- Cnputnl11 litr•• 
nn [1p11l'llti f lihrrl.ld, 
l'to, l•t>tqtu S1n-
u, •11 ~· r, ¡,., t. 
Z1pt~. l" ~int1dJ 
fea. ~i1h, ~otHda 
f.lllqon, 



INVASlOH DE PREDIOS AGRICO\.AS 
(191l·14J6) 

1in11 

O[~[IUC( 

lo1h,uorudiriqido•11or 1br,,ncl1va
riu Ubric.u d• Clut, tjidauriu que ur• 
t111de •i•i111d1o l• tauu ti qur tl prn\-: 
,1,ntt ... u'litlrtl d, J11iltp•c. "op1111 itou
lruir una tolonu 11ro\ttu1a r p,.t.nJe '~"~ 
tr11ir un rrictionuirnto roidrnc.hl. 

i;;Oíl;l'i7~:- 'é~:s¡;:--- ------ f11ilia tlO\ithitr 6.1Jl llrtliru1 roo-o;pur,;;;-d,'¡- ----------¡;¡-;:-~¡~;;;~;-;¡;;;;;-~;:-;»tu=' 
IYr.o (rnlro dr tii;pruidrnti.11 dotalori1 dr lirrru. llulio 
pobhti6n "Coi- plUitu c.ontilbtor\H rlllrf rrprurnt.111111 
ti Rit&". uhlalo. 01pt1i1101 Ju llrqa 1 un uurr

do, por ti tui! la duoc.upad6n fu• ptdfiu ------ ------ ______ _,__ ______ ,__ ______ ------ --·-------- --------------·--------------
Stptinbrr 28, llidalqo 
tq]4. 

11.anthG C...rcu f o\.rcr Sah Ro6rltuu 
Rancho luno 

C.npu¡no1 del po
bhdo Atlalt11 lltpo. 

OctZ;;-s, 1111'. 11ida1;--~- -,-.. --,-,-.,-,,-, -"-,.-,,-<_-,i-·id-.-, ____ ,_ _____ 'c;;;;;~;;;--;i;t;bl. ----- ------------------
u. LU.ndro Valle do San lli9url Aua· 

-------- ------------+-------1------t------- ----------- --------------
lhinbrr 22.1'7~ llartlnrr dt \a To- [jid11 Alunu, llu- [jidat1du 

rre, Yrr. n\c.\pio dr A1tUn. 

fC!/eu• 

c.c.1. ti •Jido fur in.,dldo porq11t duranh Ui aftu 
hnrrtl.1uJo eu ll•rra a lu a11\0rld1du • 
Aqr.1riu 1in hurrlu ju1t\d1. Cluur Pfru 
ll1nu1111 lid.er dt 101 intuoru lnforu qui -
rl\o1 thnrndQtuuntOI que uparan 1u1d1rr 
tho\ ubrr '.U trrrrno. lu c.1pnlno1 furron 
druloj.1do1 por uldado1 dr h llYI lou 1111! 
hr, Polit[n, 



PRCDIOJllUDIOO 

IHVASIOH DE PRF.0105 AClllCOLAS 
{ 1971-1976) 

llo:llnu~nn. 
PR!OIO 

lntr-o 11, 191S J.iilhu lo1r..atos "· 1HHl Cjid1hdo1 Trrritrnitnlu y C.1 
tiqurslocalu. -

A. C31ri Vilhnuru, uqlin lo prrwi1to tn rl 
.Htltulo 1'11 dr li trr dr llríoru lgr1d1, ~ 
9ira h1 instrucci6nn 11rcruriu pira l.1 n 
~oluci611 dt du.1lojo. -

h. . 

c;;;;:;-ii:Jm- ¡;;¡;q;:Cht;p;;·-- -¡¡ubln IUr-quu, 11. Sr-.1. ll.1r-q.1-,11-,--,-,_--'-------•-,·-,,-,-.,-,-.,-,,-01 y--------- -i;t-;~Lo-,-,-,.-,,-,¡~~;-¡;;;;;;-¡~¡-tj;~r; 
ton.ah: Flnu rrr~ br.111d dt Sud.1i11 1u1 r .. ilh1. po;-;uoli>d6n pr-nidrnd.11 7/nn/h'J 1 tjtti> 
unr.1nd.1. t.1d.1 11/ott/71. lOI cupuino1 futrom drulo 

j.1du pcir- l.1 trop" J llt,.1dn .11 cu•rtrl •il 
t.ir- dr Ton.1U, Arri•q.1, rd1hp.1n, Trn Pico. 
y <1tr.n pobl.1cionu¡ lo1 h~~.1ro U•µn1noi 
furron uqur.1da1, 

lh•tl~--- ----.,-,.-,-.,-,-,.---1------~------~-------1--,,-,,-,;¡;;;;d;¡;-- .-;t,;7[;;-fj;;;~~-J¡,-¡;;;d¡;;-,~~r~ñ ·,ñ;;;¡¡.: 
- •s.1nh Cr-u1• C.N.C, J C.C.I, d~~ ror cuprsino1, lhqurl Anqrl C.1ndi.1 hiro 
• 

11 Cl Poto" h dtthrad&n. [n ccinucurnci• .1lq~no1 dr 
- "hcuc" lo1 pr-opirhrioi •C11lr.1r6n 1111 docuHnlCll -

- "lolodo" ¡>.1r.1 drfinir u.1cturnh cualu 1r.1n In 11-
- •U Pihr-• silu dr lu thrru urcidu por l.1 i.,. -
- •s1nta Cl1n111 Asl 11 hichron v.trin .1fut.1cicin11, .1lquno1 

1rndlrron rhicirron donftiannil e11h11cr1 
ti.A.A.L. 

¡t¡¡:;;-ñ, M15. Tab!•da~ ~•nd.a Zoltrprt ·r,.opltd.1d fraccionJ 'JOtupuinDl c.1.c. , c.c.1. -_.~t.a: r111 p~o 11 iPd1dh;-;¡;¡;;¡;,;-~;;c¡;;¡;·;¡:
~¡,;;·u"• htifundio 11rro nunt.1 i11.r1tig1d1 
Srhhron qur no n pnibh urlu 111tn1io-
11u dt titrr.a par.a ti 1osttni1irnlo drl g.1n'! 
da dt l~di• cu.ando 1ud101 c .. pui1101 c.artun 
de rlh. 

fCl/•tc• 

Tuolo, llnuh, d1 •n hru 1l1ul.a: 
d1dond11ttdJn
tor-01 dt Udi1. 



lb,.i 1 l, 191'l. Pobhdo dtl r.arn11 
hq11hqwitb, Th! 
ul.a. 

HlVAStoN DE PREDIOS ACRICOLAS 
{ 1971-1976) 

H1dud1 "in.atr- P1blo de h Co11eh1 
prt y "Viundo". y llfrrdo llrtto11-

•tl'ltr, 

MRt1oluci511f,.it1 (jid,.t1rio• 
n1"111V1lltdtl• 
(arrue, 

Rrbn.an lo• li1itu J'JO tupulno1 
dt l.a 111q11rn.a pobh 
d!11. -

~O cu~ui1101 dt -
IH pobhdu C.arr.an 
'"y llrhru 11 -

C,N.C. ,c.c.1. 

u.r..o.c.11. 

DESUlAC( 

•ot.a: l• o-1lc1ld1u drl •1111idpia dr hq11i 
;j~ll.a Rufi111 C..ard• Olu, diriqul• l Uf. 
lior11 dt loli tupu\1u dtd1r1rft11 q111 nu -
tiuru no u cultiun r lot d11tftu ,¡,,n rn 
P11tbl.a. l• dth91dh •trtrl.a loul, 11111 bri 
91d1 d1 lhnhu dt 11 S •• ,A. junio to1111111 
to1iü6n dt c11pr1\nn r propithr\u I""! 

~ot~: Lo1 •Jid1t.r\01 qui ru..ran i11udido1 11 
a¡;~.iuan rui1hnd-1. lo1 inutoru •• q111-
j1n qur íunticnnlu corrup101 r lfdrru du 
ho11c1to1noh111,n11lidoton1111dr1111d11, -
lu l1111dido1i llrt1rOl'lpor l.acruti!nde-
1111 di1tdto dr r\190 J np1r.an 11 ruolucUn. 

•;;;·,;¡9~---~;~----------· éJid~w¡;;------· 100¡¡;;1~·-- ca;:;~íp;¡;¡:t ----------- - , 1 ~ 7l~~;; ;;; 1 ¡ ;;~ -r;;;d¡¡;;-¡;¡;t;;-i; · ¡·;; ¡·;; 

rc11.1,• 

do St.a, C.ahlin1 rñ 
c1bu1du por H111_: 
brru !itrra~: J Jor 
'1'- •ont11r1r. -

---------------- _______________ _. ----------~-------- -------
Prtd101 dt h1 1u• '00 •inií.,ndi1tn 
111t•~IH Culi.c:.n que rui.buro .. te•· 

lnqat~r• S. Al .. ~• 1>tnudonu "ª' ~·r 
do: trdtl Gob.ftdtr.al 
- "11 h.i10" 
- •r¡ tbr•d.1" 

• trnrz d' ).aS.PJI, 
' l.&,5,,R,A ... 1 rt~ 

1ruc1.,r.arHtlSi1-
t u.a dr ri rq~ •d~ 1-
f o t ••• 

'J01il htttJrru dr 1 •il tnu11rrn dt 
c~lti,a dr cJrtue le• pabl.adn: 

"ti WHíto• 
-"[lOor1da• 

~;;z¡~~ de lu •ulorld1dn ((.obtrn•dor) p1r; 
q~r dtulojr 1 lu inulD~U, JI qut 11l11 -

turr11 lu rrr1tntt1np•r d1er1111 proidn
ti•I d• l'H~ • .lc.,un 1 !iuru10 y lott1f•r •• 
urun•rln dtl p1r1c1ldiuo qv• titnr1 tu 
Hr•itio p.1rH1idi1h1 pr•fu!Dni•l••· •ontu 
f.1r n ucrthdo '' IDf"litrtu A, P.al1nc1r11-
Jrfr dtl O.A.A,C, 

--------- ----------------
c.w.c. •ot.i: lu ino1or1111t.,r111 que lu fueron 

,·;~~;didn d11d1 1197 per 11 Rty de (1p1h • 

C.arlu IJ, l.u litrru 1011 d4' 400 p1~.11h1 • 
propithriu, 1Jn1 ., lu •irí91ntn nttwrt 
"'" lu prtdiu lu p.,ltltcfl ,., turr u
p1.a c.rtHiud.i uhndida por CdrHrdo S1.ul
•td1 IJri.arlf, Jth dr h Oficina dt .ltc~lo 
Grnrr1l dt lot1ri11 r 119, Plibllto dt h ,,-o 
pírd1d dt Si111\u 1 un ll111do Rul •icttd1..: 
por1lh1C1rlulV. 
"'o 16 l'HS, AtttdltrM c11 ulnoi 1i111l 1 



(t'\ • dtju· \hrr1• qut' h1bhn inw1dido, Sin t•b.r90, en tu-
Hu.ln, hay aun (i •il to•u1nrro1 pou1ion1do1 dt "º •il httlA-
rr.u, rtprt1ent1ntt• dt s.•.•· del fiobtrr11d~r C1t.1t1l , 11 1111 
ci1ti6n dt 1grhultore1 drl lllo "ºtorito conHntitron 1 101 .: 
t••pe1lno• que ncup1ron 101 prtd\01 dt h• ll11niripio1 dt S1h1 
dor At,arado 7 Ango1tur1 pHI ulir dt ¡h( tn for•1 p1dfit1: 
Ap1ttt dt 111 ~O ali hrcUreu 1ig11rn pa1uion1do1 del Predio 
Uh11e7 del 111nidplo d• Anqut11r1, 
l>G• \trreno1 d1uloj1do1 1on San Jo1I dr 101 fiuil1n11, de Sil 
•ldor Alw1r1do 7 P1lo1 Vtrdu dt \a Anqo1t11r.1: 111111 ~ ai l Ku: 
111 total. 

ll 111bdrlt91do dt " s.11.1. "•nlio rabio lnon11 pruell6 
1giliur h• trhite• de 11111 •olititud de dotui6n de t\erru 
que' hideron 111 Jg]1, (\ flptdirnte ull rn la Oirttti6n Gr.al. 
dr frutiou1itnh1 1l111hdo1 de la S.R,,, St at lar1 tubiln 
qur 101 in.w11ore1 1not.1dB r11idtn rn "t11po C.ener1I" aunld-
pio dt Ar>q•nl11r1. 

!!!:!! ~o todos 111 c.a•p11ln01 f11eron deulo~1du h\ q111 til-
nrn en 111 poder Ir••• par1 ewil1r \1 1111r.ad1 de t11pr1ino1 1 
tr1hj1r. l.01 1 111 inw11oru q111 u dlwidieror> en 12 9r11po1 
ptrltnrtrn ¡ l~OD f ••l 1111. ll~Hr•ron uedtr>ti• Ir' upedid•' 
t'll lthitll por h brigldl 19r1ri.& .. , l4pt1 llj\rOI dr l.a C,lt,t, 
firudu .,ar llu11tl Arwi111 lirr>1do y dd SHrttario dt hti6n 
Aqr1ri1 Jo1I '· Hrrrer.a H1t1rr.a, 11.Q 'º"°''" • 1111 lldtrn. 
En ta• I o r>tt • 1 tu r 1 pr Ot rdt r>ti a 1 r i qr>or a r u i ben t od• t l •u d t 
aliunto1 1nl•t•d~s, ju~u, rlt• 



TNVASIOH DF. PRF.DJOS AGRJCOLA!i 
( 1971-1916) 

PR(DIO UVAUIDO llOllBR[ rFIOPi[URIO ttumo 0[ lllUSOR{S OllC.AllJHHº· POlJ- r OfSUlACC 

llaro l J, 1915. Jalluo "Potrero" 
l•l•l}URI 

-~ 

Chutrrio C.on1lh1 C•1pninndtl po
bhdo"SanPrdro -
Cru1", llcpo. l1 111~ 

LHtnpni1101 dtltnllb1n nlll\itrrnpor -
rt1olud611 pruidtndal d• 19ll, pira[. C.on
rHu u hira d1 tllu, por htu1l lu tnpt 
\ÍllOI ¡., 111 .. dtn uptr'"do In 1u11rr1tlt111 
JH. (nwilm una urh .1 l.(.A. p1r1 r1pllur 
111 prHtdrr 0 

----·------ . ·----- --------1-------1------1------ -----·-·- -----·----~·---------··-------
U Sahdo llunlcip\o 500Hrct1rtu IOOOdrlrobladol! 

thd, Ch1\co (Pur· 
bl1). 

los ino1orn llron I~ trutoru con lo tu.al 
woltur6n l•• 1lubr11 (l~O llntJru1) dt 11• 
hlh, ui1, frijol, h1b1, chlh. to\, louh 
uru~oria. Queur6n JO c1111, lu pfrdid.n 
u tlltuhn tn 1.~ 1illonu dt pua1, [I pro• 
blru lt trnr11cu d1 l• litrrl •ntr~ la1 do1 
pobhd~1. 

--------1-------1------1------11--------+--------- --------------------------
11110 18, 1915. Ou1e.- So1n ír1nduo d~l ~O 1jido1 dr h to· 1~~ Hrttlreu 

llar, !lepa. Juthitan n1 Hllhl• 

hrr1ttnltntu y
\>ruidtnttl lluniti-

Adrianllrra Roun 
(llrr. dr[nid1). 
D11tuar Pfrr1 dt 
S•nír•ntiuo h
h"•l•11. 

--------· ------ -----+--------1------1-------
111,oll, 1915. Chlapn fr1nti1<0 Yilh [jidd 

llcpo. Ocoiaco111th 
JOO Hrctlru1 [jld•hriu del Po

blad1 hlrlc1. 

ll~l•: tu u1pt1i110•., 1nlrniU1r6nconl1r• 
h Ao¡11ino. Pidtn u ruprtc h rnol11c16n Prr 
•idtnd~I dt 1911 dondr u In rutltu,r '": 
ro,ni5n 1obrr lu trrr1no' tn di1puh. lo1 -
trrr1t111i1ntn pldrn u ruptlr h propi1d1d 

prh1d1111111tonll•hn 'º'° lt9lt\tn (lf"o
pitt1rioi. HJCt din hubo 1nfrr11tnl1nto 1n 
<in. Prrrli& h wld111n q1n1dfro f du ejid..t1 
rinhrriJ01. O rjlrdtop1tr11lh i• ro111. 

-----------· - -----------------



JNVl\SIOri DE flnrntos AGIUCOL/\S 
( 191l-191fi) 

HC11•,~~1b~ I~ 1 llltAll ~~º~ .. m•- rRCOIO IOAOIOO •OMOR[ rROrHTAlllO ~o. IJ(r~tf!1o~~~fl[ -~~~~~.~(!RliA111ml11- rol!- J 
1==="'5~=~~=~~~ª"'*~~~-iii-='i"~=='c-1'_i- == ···-: .. - -~ . : 
~•yo JI, 1915, lt1n1.11ill1J, J•liito "Rincnn Ufl• dt G1to Joil Clrdtnn t.rcí.I hOO Hntlrtn 50 C••rrsinn lOi cnpuinn• íut-ltla_~~~ Aíir•1ron lo• cnruinn qut 1.u tltrrn 

ron unor•do1 por d, la1r•ncko1 M(I Rr!Gfl•I", "rhnd1lllincotr, 
ti •o•i•itnto dr oi: "CI llldra~o", "lJ N11c.1lrr•"• "l• t•fld•" y 
9•niHd.Sn 1od~li! "CI C.1pulln", In ptrtrnrctn. l•• turru -

son recbudn hdu ,11\01. 

------ ----------- ---------!-----------· -------------. ·------ . -------------~-------
1) C1-t>.1dtnd• "PoJD JuÜI SJnchtr Cuo
l!ondo", Mcp~. Wi l l.1 btdo, 
dtCos, 

2) (1-h.citnd• "(111 $uqia Cutio lirlo11 
ll]Jnu", "(p~. dt -
Gu•d•lu11r. 

J}C•-h•thnd• "lw - Rubrn1 lo•nl.Spu 
~~tuoJ~". 11.po, dt - dr I• lorrr. 
l"l'ilhnun•. 

4) "l• 8.Jquilh drl "•nurl SrHHlf 
•r•tn", ll~po. dr - t1unionnt.1 drl 

~ilhnun•. H•n•o "rrc.1ntil dr 
ur lugar, 

J,flOG llf(t&rru 

11,~M HrcUr1n 

~.ooo HrttJ~ru 

l,Of)(}lltetirtu 

1~'J íuilin (upt- írr,1tr Popuhl' dr 
•inu. l.c•tttu. 

H'J fnilin cupr
\inn, 

111 fuiliu '"P'-

(furudopor proír
sionli!H, lr.JhjJ
dGru drl CUP~. fl 

tudi.:intn), . 

-ot.: Cnpuinn dt uri•• rt9ionu dtl [11.1 
d~-¡~••ditron ](15 prrdio1 con1ioJtrJdo1 cou
l.itifundin. Procrdirron A h in-ui4n unu 
dos dr up1r1r i11fructuouunlt qur el t11qr; 
n1j1 burocrJtico lu ruol-irr1 10 •ltuuU~. 
C?·~~~~~}.!t.!~~!J.J~~~-!! 1.J~~~! fl 11v1t1 
rio dt iJ R.A, na1p~ft•do por ti qobtrudor; 
Jn~h Uuur Jdr de Condliui6n: Jo1I lo! 
l(lngori.11 1 rl dthq1do dr S.N.A. y urur Jurl 
di,~ lo~t.l~¡,fo UU J~· l""l>i1t•rÍO• d1 Ju pr; 
dín in.1didn 1 nfl.1hndo uoulf•• 1n 101 -
<trlifitAdOI dr iMfrd•ltilid•d dr 111 propir 
d1du dt los hrrun°' ll,19uno l!n1, Upu de-· 
h lorrr y drlui1 Curto liri6n, Ml• Oun1d1 
dr 1111 L.Spu dt I• Torrt, dt h qur obtubl1-
r~n doc111rnto dr in•hchbilid1d dt lu U9F 
qa pnrrn 1410 ftU-0 u drdic•n • h linbr• 
,¡.¡ forr•jr, ti rnlo u dtdiu • h 91n1d1-
rl•. (J etrtiritada dt 194\ •thr. qu1 •I 11 

na H2 Ho. u11 do to11or•I • .,dul•, AJ11~1 
In prophurln Uliuírutlu1ron por JO 1Ro1 -
unAprtuqr.1tuilHrAlt propi.d1d dt J.111-
d~n y que 101 tup11!nos I• rrduu1, 
Ca.rnt•rio.C1t.Ju11lol~J$(inu1la11d1 

l,"i.-~i~CJTIC:TG.Vil1.111u•;~ n..blo '°" 1 .. 
lidtrn t in•norurn /.1t•lttu p•r• uhor
hr • dtuloJ•r IJ1 tirrru. AdtHI dijo• 
qur ni ti rj•rdto ni h fu, pGbliu l"t1r
nndr• p•r. ulucio111r In probh•u dt qult 
:•rrCI dt un ptduo dr tltrr1 p1rJ1 u1bihtlr. 
[J diJJ0901ntr1 autorld•du, utudinlu r 



Junio 6, 1975 DCSEIH,ACE 

(COMTUUACIOM) 

ca•puinos st plantearon solucionu a la 1dtuaci6n de intran
qui 1 id ad en esta 1on1 (no se aclaran las soluciones) "llos in
vasores son contraproducentes 11 provocan el retardo dr inver--
1ionts, qener.an desocupaci6n". AduSs se hi.zo notar QUI! los 
certificados presentados por Ruben l·6pez, a•paran 931 htctá-
reas con lo que contrasta con los planos presentados y que 1 i 
•it.an con 1298 h1cUrua. Cn cu.anto a 11 Casa Blanca" apta _: 
pan h <1gricultura y no s6lo para la ganader(a son 9,tiOO qut 
pre.entar6n los certificadu se lu hizo notar un coefic:irnle 
de 17 a lit hect.firus por cabezas de gan.Jdo, !OÍn ed.Jrgo ellos 
consiguieron un coeficiente de 23 a 25 hec:táre.as por cabeza. 
Adnh al negociar las c'once1d6nrs lograron que se les tdtn
dier1n J certificados de inafectabilid3d cuando por ley se 
les da uno, el cu.al concedido podrian repartirlo entre 1.11 -
personas que ellos quisier.an. 

E~!!~!! !:.!2.i _! !~ !_ ~!!!!!~ _!~ .i _ ! ~ 1 ~.! 
P6ru Cuevas, del frente Popular de luatecas, rechazo ti1--
rru en nubre de lo& c.upuinos que la inudieron, Jts01 rf .. 
re1 Cuevas, ec.ono•ista y director de l.a Escuela de Econoa(a 
de est3 Ciudad. "l•oS ca1pesinos zacat&c:anos no aceptan dádi
vas. El objetivo de la lucha coupesina es afectar el latin--
fundiuo descara.do que e•iste en uta Entidad. llas c:a•pesi-
nos no abandonar.fin los predios invadidos en tanto no se les 
garantice que contar.In con tierras para se1brarlas este •ls•o 
afio. 



L 

Ju ni o 6, 1975 OCSCNLACC 

(CON 1 INUAC ION} 

la•bifn lo ganaderos tuyos prtdios rstan inodidos habian ht-
tho ofreti1ientos tontrrtos. lllanutl .':ncosst dutllo de los lt-
rrenos de Boquilla del C.1ru11 habla oírttido rf'gaLu· 500 H;u, 
Los rrstanttS Jl'\Ú\ Slnchr1 Cscobrdo dr "Poto Hondo" y TOIH Ló 
pe1 dr la 1orrr, dr "La Qur1ada 11 habían ditho: "no regal.1rt1os
ni un 1if'lro dr tirrra, Si la quirrrn qur d Gobirrno no5 la -
to•prr". Los ta•pro;ino!. no acrplaron rl ofrrtÍ•ifnt., dr 700 -
llH, ll Lic. G61r1 Yillanucva rrqrr!.O il la Ciud<ad y df'jo 
1 uqdf a No1"1il r lor r '> Cano par<a tcnt i nuar r 1 di á 1 oqo. 

Co1rnt.1r i o, l •e. no• i e1bre l 6, 197~ 

O~ta·L~E-ft~;;;;~¡~-;~~·¡¡:¡ri¡¡-¡¡~~- a 8~7 fuili.n de lu;ih--

c<as en l.is que ib.in tirrra\ dr lirión y otra\, [! durelo H -

public6 los d(H IJ y 14 dr no•iubre con lo'> qur H a•pli.ir;i -
ejido\ y nuuos centro!!. de poblatión, 



IHVASTOH DE PREDIOS ACRICOLA.S 
l 19H- lí17ó) 

O(SCUACC 

Junlo24, 197"J Acapulco,Gi-o. J Vidu en h Pl•11 Sot. drl íritdona- 49 HttUrrn del - 9 Cupuinn drl -- •ota: Sr le rn•i6 u11 t1hqrau al PruidtMI 
l.CA., 111 rl quruniíuhban qut func\o"•
tioi dt uqunda dt h S.A,.t., no h1n httho t•-
10 1 1u1 prticionu, por lo qur drtrnh1ton 
to1~r ti prrdio. llll tupuinol tntabtudu -
por rl Ca•ioria [ji11Jl Niqurl C.11p01h1l11n1 
ururon rl frHtionnirnto. 

•itflto Paul r.cttr, íntdonuirnto. tjido "Plan dr lo• -
rr•n~ Sinatr1, h - Ayatn", 
llijadrOnnit y 11 
princip1l 1cdo1ü1-
ta lroy V, Poit qur 
adt1idJban1h d1 !i 
1illont1 • np\u-

~~~~-----~~-------~~-· ----~---~----11-------1-----·--
Julio 2, IU"J CurrnhlO, llor. C1curh lorul llu-

ra\, enclpabl1do 
dr hiltin911. 

~·-21-. -,9&-1~,.-.. -•• -.. -,---+-----1 

l4nto 2J~ .. 1i:m-· ~dcCritl~, Callda dr Ccith lollh11u y luh 
llu11ldpio Panhptc ~trnhdu 
IPurbh) 

l/1c• 

40 HttUr1u -~ti: loi 1jid1t1rlo1 r1 \qrn qur u h• r1pon 
~.-;¡,. U HrtlJrt11, qut por tl drtrth pr1: 
1idtntí1I \11 futron t1propi1du p1r1 •I Jlhn 
tri, ya que ti dttrrto dt julio d• lilHu11: 
¡>ul• qur IOI rjidahriu drbrrlan dt rtdbir 
•tnbio de 1u1 ticrro, otra 1upttfititl9 .. l 
ror otro l1do, t1tudl1n!U drl l'lanltl habh
ron ton 11 U1hg1do dr h S,11,.t.., J1101 ll1lh 
[1~lrilu, pua qut u tutpla tlHI 11 dttrtlo, 
ya q~r tlH tiftrU lu n1t11ilan p•r• ubr1-
,¡,¡,_ 

------- (f·t-;b-;;;;.-d;;d;"~;.;¡;r;;;;;;-

bcobtdo •d1ilf •nlrt u11.1 entr1.ilt1 qui'" -
1u utado h,11 111bido l"J in~uionu. Dlu qur -
el C.obitrno phnu tOtpf°lr !01 ttrrtlHll ln"
didOI, 

------+-------+------+ü-;;~;J;lo r.a11i Vilh11u•u para uludo

n.ir la de lu in1nlo11n, St dk• que lu u• 
puino• Ul11,ifron11011r•dup11r1lírrnlt: 

------ s;;;drntoj1do1 -¡~;.~ 
ban hach ~ afta1. PDr Hdi111 •loltnln íutron 
dualojadu por (;u1rdia1 llhntu, tUpuinu. 
Sr dutrur1n 1 cuu, 200 Hu. 1 .. br1du {Chi 
h, frijol. ulr, t•hhu), hillt uu ru..: 
puuta prnidudal d1 1964, 111 dondt u In 
nrqaba 11 tierra a In hhnatu. 



lNVASJON DE PREDIOS l'\GílJCOLAS 

( 1911·1976) 

rtc11.1.-~~1hC ll- LU!i.l.R 2~ ... ~A UYI- PllED!a llYIDIDO 1011911( PllOrICIJ.RIO h, 
0~.,~~=:_jé'='"="=º="'=l='="=~~=~~=·~~="'="=·'gli'!H"'"'='=º="=-~'========="'="="="='======:==="'=l 

Octubr122, 197 Sinaloa 

Octubrr 2~. 1'175 Sonora 

lktubrt25, 1915 Sonora 

ítl/1tc 1 

[n Ju hlln del - Unl) dt lot lotu u U ail tutUrtill - 800 tnpninDI U,Ci.0,C,11, lu in1Horn uc9ur1ran tefler tll 111 podtr -
C.rriio J 11 íucrte de [,a1191lina Eli10 dondt u culthan - rnolutionu pruidr11thl11 en 111 lnor pira 
lubUn tn lo1 •uni do Pablos J 11 rut IOJI y hortali1u. qur lu 1ntrtgu111 tilrrn de culll,o, Sutt-
dp\01 dr Aho.e J - U propitdad dr un nu Ci1rth Cttth, lidtr nnional dt la UliOCI 
Gu~un fll do11dt in •Jid.sttrio conocido tu,o pUt\cH con íllh Darra para n1gochr 
,aditron 101 Rantlm con Chtu íierro. rl deulojo udhntt la rntrt"ga dr lhrr11 -
"El Gallo•, •t.ili- 1intrnrrnin911nat11trdopo1itho,l01uopr 
fornh• J •taopni- i\no1 por tanto, no drulojaron lotprtdiu 
no", tntrt otru, hutaqut no lt' lud11oluuoha1u1pnici2 

hlir dtl Yaqui 
G111y1n 

hlh del Yaqul 
CiulylU 

_____ _.__ _____ ._ ·-----··--------·------·------·--------
c.c.t. lota: San&uioj1Jn ~or •<'diu wl•hhln, 

iif;i;10 C.i,..1611 5.intihAu di"n q~• lu judl 
cialn di•parar6n prluro (hubo tnfrentuhn 
to nudo), el 19tnlt del IÜnl1ttrlo POblico 
dlu Jo ,onlr•rb. L• C.r.1. lhu ,¡ P"h -
d1 Oc11po para ul11lr j~1t l.c ¡,, 

lloO: lu orc;i1ntut14nt1 del i'•dDdt Cu•1><1 
;;;l.1un por la utuu da lia t cupnino• 
r n h1rldo1 d1l 1' dt octubr-r "S'n ''"•ch 
lliot "Jrtlnu": (llunldplo) Ct'lnt\fto Salcedo 
llontf6n (C,l.C,) tondrna de wioltnth. Pero -
no 1oh lu invuionu pAr.a rtulwer proble 
u•. Oclubre U1, llJ7~rtnuntia Dltbrith, 



HIVASJON m; PílF.OtOS AGRICOLAS 
( 19H • 191b) 

1t='="="~~~~J~'ª¡¡'='!~='="'="='~!\o~i"="="=-$='='=10='°='="='=º'=ºº~='°="="'=="="="="='="$=''=·o!º~~"~'g'·"'º="=· $'="'="=º="='="c:A_,,:~~~i~~======º="="="ec'=' """=====:oi1 
Otlubrt 21, 19l'i ll•rtlnti dr h h- "lt Pd•ill1" U rl Rlurdo AruburCJ frudonu dt 100 1'i0 tupninu C,•,O,C. drl P.r.5 •nt.1: [I dt1 'i drl n1 dr Odubrr, l'J7'i ru-

rrr, Vrruru. lltpo. de lhpm1ya hrcUru•. .!i,O,C,ll, 7 C,ll.C, ~::~:: 1 ~:~.:~:i~:;t:~¡:;,:~0rd:·~;::n~:: ~~ 
U•1•uinu tn h S.ll,A, Cntr<' lo1 oradoru 
~$l~bAn llryuldo hdr(quu Nru r llontltl. 
lloqurra. íurron ~Oí) tnpuinn rn h cual -
ruultar8n •urrtn fi t11pnlno1 r U hrrido• 
d jur.u pu•do tri 11~ratoy1. 

---·---r------t --------1------1------1-------1-------- ----------------------------
Octubre 211, 197'i lu1hcn, llorrln lnqrnio hili.11no JOO ulleru Toun rl inqrnio to.o udio dt rrotnl1 p.1r1 

l.1pah Li 1oluci6n11u1 probhul! paqodr 1dru
da1 uraudu J un nur.o cononio dr trabajo, 

-----+---------- ------- -------.-------- -------- ----------------------
O<tubrt 29, 191~ tlud1d Victoria {n rl llcpo, dr !Un-

Jnaulipu du Sohno 

fCl/•tc• 

,i91 dt Co.unidadu ~~~~..:. l1to1 U•pUi"º' tralJll dt ruuprru 11 
... qr,rin, ltrrtno .alquil•do .11 prr¡utllOi prophliriu, -

los ~u•IH lo1 111 htthll pradudr ton 111rqo J 

•J!z. fl rr;HuJ Ht~1t-' •" 1v• hor• 1ft~, -
tjld.tt.ariu rn tn~n HUtrdo un I• Uqa dt 
Coaunidadu Aqrarin 1lquihron unu 2'ih1t• 
Unu •un qrupo p•rtitulu qur lo ha hHh• 
rradudr rnor1runh y Ahor• lralln lo. cu
pulno1 dr inudit tl "urrdo, Oljo, Uuro 
Crr6n, Jdr dr la rolitl~ Judid1l, que lu 
~qricultoru dr UH tirrru ulicituon h 
protecdan de In autorld.idu dtl Citado para 
qur 1111 rjid1t1rin ruprun tl uurrdo P•cll 
J.:. J no trahn dt ln•adirlo nuhUtntr. -



*CONTUUACION OE LA INYASION DE OCTUORí 27, 1975. 

(YtRACRUZ) 

OESEllLACE EXC., llOVIE"DRE 2, 1975 PAG, 14-A 
l'iS-ti;¡:;~5-;t;-Jt~pa;;y~~ ·;t;-~g~St-;t;t;;~-f-Í~uta les Fueron en-
tregados co•o dotación ejidal a 306 c.npuinos, estabiln a•pa
rados. Algunos uparu de inaíect.Jbi.lidad Jalan des.de 1940 -
el ülti•o es de 1972. El docuunlo del Diario Ofi.cial 1 0ctu-
bre 6 de 197S, habh de los certifi.tadu de inafHtabilid.1tl -
11gricola nú•ero 1311, 93390, 1936, 1308, 1307, 1315, IJ220 y 
200209. Las tierras fueron invadidas porque Los Ar,uburo --
obtuvieron el a•paro de "La P.il•illa 11 lo que obliqo a los cas 
pcsi.nos a invadirlas y no esperar hasta el d(a 6 tle novie•br;, 
Se9ün esto para dar tie•po a que los ganaderos sJcarh sus a
niuhs de elil! luq11r. 



IHVA5JON DE rREDlOS ACRlCOLAS 

{ 197l- U7h) 

100 topuino' dr anhdtrHi6n llJdo· ~at<1: Oiun lot cupnino' i;ur ti pr1dlo i11u 
J•hdngG y lliunll ••l ObrrrJ CJ1pr1in~ did~ por luí• llHtfnu curnt.1 con un upno 

hl P.r.s. dr 1~ 'uprru cortr, urtifiud1 dr 1n.iru1, 

Gw1.Sn(Srtrrt1rio 
C.tnrr.&lrt.ob, lnl! 
rlnoh,u1 Hrin -
.1ftas}. 

IQu(io Banlll• w \t.~ Hrttlrru 100 cupuinn rnt1 .Jnhdrrni.Sn ••till-
d<!' 11 fh. Ar\U~f. beudo• par l.,¡,_: Al Obr1ro Copuinf 

llAr\lnrt. 1r!P.r,s. 

bilidld .19rlcoh, · 

------ ------ --··--- ------- ---- ----- --~-----··- --------- ·------·---------
~11,n..,rl O 1bl.1~0• r 
~lpura rl c.ru1d1• 
1tunicípl0Ctl•r•· 

lJ.!i.O.C,11, 

~--·-- ------ ---·--- -------------- -------1------1---
llo,iubrr2, 197':tlunoi.r6n 

Crrr~ho 

(•"'nic1piol 

11----- -----·--- ______ ,__ ______ -------··-------
•o•inbrr 17, 191~ C'iilli.;~hu~ frlid•n~ dr h O. \,l':tO Hrt~lru1 <:upuinu drl (jt-

(np•Ad) do •~no lu~ao, 
lltpo, Jidnrt, ~~111, 

CI problru u rn bur 1 un• p1r•11l• rnln -
1jid.1t1rlu r ítlithno, prro nh uludido 
un lu •~larid•du dtl O.in,11 a.,rl,oh In 
fnq•A11,tr.tudoludttnlrtglf qutatrr•n 
J,., tonnnidu, (11,ht• dr qut 11ohl;y urr 
g\r lo (npninu 111 .. dtn cantlnu11'"tt. -
~ ttndon• • lli9u1l Alnan '" ntt fr1udr 
(•P.1drlno•dthliduo dt hD,), 



í[CllA'~iibC J11-1 LUUA ~io~A 110-1 
•awlnbr. IB,191" Cl11dld llirynou, T~ 

u11lipn 

•owinb,.118, 
1975 

JHVASlOH OE PRF.lllOS AGRICOLll.5 
(IHl-ljJftl 

r11rn10 llV~BA[ PAOP!fURIO 1 •0• 0~~~~16 O[l. ~0[ i.v~~?R~f¡0• rou-1 -- orSOLAC{ 
·- . --·- ~::::: - --

llrrth• 109 '"nlr• ll Prq~rll• pr~pird.ad 100 llttUrru de 100 cnpt11no, drl l<)a i1u.ioru uñ•l•n q11ir lu tttrru I• ptr 
r H rhqo crntro de pobhci6n trnrcen po,. ruohdh prnidrnd•I (H/Hr: 

ll•ill lbdrro 10/196q. CI Gob, Cnrlqur C. C.ondht o,.d1n.1 
h lnwnliq.ac16n torrupondi1nt1. 

-------f------~·-----+------- ------
Juri1dlcci6n "A{o Cnriqurrr'"klin JOOHrctirrudr - tlOcupnin01 •ot•: lOI t,.pulno• inudrn por oh•htr -

;}f~hdo un•rttoluti6npruid1nchl 1h -
G.D.O. 

----~------lc-------1------+------- ·---------- --------------
•o-inbrt2!i, 
191!1 

ll~•iUbrt 29, li11JnJju¡to 
191~ 

"Vallt drl ruerll• PtQutll• sirapÍfd•d 4000HttUru1 

"' 

C•1pr1ino1 dtl ~·
lh 

1000 Cup, dr Nicho. 11,t,O,t,11. 
tln. 

llot.: Cnel W.llrdrl íutrtf 101 prtd\n in
:~;¡¡;¡~, futron: htHttll•, Corotrptt, s .. ,. •. 
log,, [n rl V~llt drl C.1rri10 (ll'lOO hntl
teu), uu16n 11.rabHpo. [n •lqunou101 -
loa cupuinu nQ h4n prdido hrulunlr In 
lir,.ru, lQ1 prqMtllH proplrt.iríudi4rn -
qur n~ r•i1trn htifundin 1i•Ml.1dn 1 h ,., 
1oluti!n dt h S,11.A. donde u afut.n 1~07-
httUrrn drl prrdio llonh lu90 u Í•P'Ott
drnh J.l que no h•J Lltif1.1ndio1 li•llhdu, 

ln litrr.11 'º" dr ¡, huhnd• dr J'1p• r lf 

lnodrn P"'' prnion,,. • l•1 "1torid•dt1 P" 
h trinl!n J, cJiJu 'I"' d"t"n ar l~Jh, 

-~~--•-----l------1-----~-1-----~--- --·----.l-~~-~-•·~-~-----------
•~•inbrr l", 
1915 

"llonte drl lJ.1no•, Prdro Vílh luru 

"ll•rio de lo1,.•" J írllncl1co Roju 
"ll~ntr Ollrudo" 

11.G,0.C,Jf. 



Uidn,,re 5,1915 Sibolib11¡¡0, Sono-

JHVASiotf DE PRE0105 AGRICOL"5 

(1971-1916} 

fu. Clin C'llu, 1700 lfrcUrru 
fu, Oen91l J 
fu,Hilto11 

u.c;,o,c.11, 
C,Jt,C, 

c.c.1. 
C.A,11, 

OESULAC[ 

[J titu!Jr dr ¡, S,A,C,, rtpr1unt.ntu dr -
lutupoino1 y lo1 latlíundi1lu1ntfblo 
pl!titu par.i llropr 1 un aturrdo. llitnlru 
\u cupnine11 Ir retiran a airo predio par, 
nprr•r la rualud6n. 

·--------- ---·-- -------1------..J-----·- ·-----·------·- --------------·11 
"Sin l9n,cio", lth A9ric11ltoru, r•di- 5000 HutJro' de 
llurr!e1lltpo. e.o. cado' rn ro,oju - ri190 
0Lrr9on, ~~n~rJ, (rrq~rfto1 pr~pirtJ

rie1\I, 

-·-------!------ --------- -------·---------·11 
!il.i•t1rlPrnjuitD 

Ubit1dn' l••· "(J11Antro", -11•.ll Urib1 C111 lu 5prrdio• 
di h poblni6n. "f1r1uhu11G", - llobrrth llo9tr •uu'> a 1il htetl-

"l11 lqurr•• y -fu. f.lou1h1tr rru drrir9a, P,r¡ 
"11 Tr~Jcal" liur6n JO 111 hrt-

u.c.o.c.11. ••hta: lu cnpuino111pulurana lu tr1-
hJ,d;;:u 19dcolu t infe1ruron J1 t11lthar 
por 1ucurnl• lu hrtUrtn ocupdn fpara
liudu. lu in,uorn di,ididu rn 9ru~u -
íurron lrnlad.1d01 a lotn aqrlcolH u111idr 
r•dot coi~ "11tr.1!f9itu• • b~rdo dr culo: 
nu 11bitJda1 dndt l• 1lt11r1 d'1l h U d1 h 
urrrlrra i11t"n1tio·••I, 11 •ur dt Culi.cJn 
hnta h urrrt1ra "10" q111 lh~1 11 pobhdo 

., _____ _,_ ______ -------- ------- _______ _,_ __ ---+------1 -------------

(prq~rh propird•d1 
dtllldrllnt1,lll1rnici 
pio dt Ju~1 ~rh, 
J1JiuG, 

900 Hu1!ru1 100 cupuinn ~r u,c;,o.c.11. 
li111naju•t11(111nud -
Dobhdo r 'u' alrr-
drdoru). 

•011: la1 c,upulnu dijeron qur In tltrrn 
inudid1' Ir• p1r1r111un r10 C.hrt ~•ndou, 
lidtr dt h inwui6n dijo qut no u rrtir1-
r1n hot. q~r no u lu ruurlu. ln ptqut
r •. a pro~iU.1riH r la S,R,A, inforuro11 q111 
lo11rrrrno•1ltandrntr1drJalitto. lo 
in.,urri iníoruran que tirnrn dtr"ho' ¡, 
lirrt1 no i•porlando ü ulan tll Jdl1u, ~! 

C'·•Hbo c.._.n1j111to, 



,. COMl JllUACIOM A lA UYASHHt DICJCftDRr ll, 1975 

la Uctica uguid" fue L~ dr pousionarH de lotu prquel\os ·-
listos para la sinbr.t. loles en J11s que cada unn tenla un diri 
gl!ntr, con una hoja df Jos firuntu, ulu!.i6n del ejidq 'I -= 
no•bre. fxlstui. no•bres dr trasnadon.llts citando a la 11 Jan -
Lf'Íl!vre", "Van Rolf", "Sin•1oa Ca•1un1", "lh' !loJf and Co•pany" 
los 500 caapuinos del poblado rl "Penja•ito 11 , •unidpio de -
Culiaun toa.:iron poHci6n de 2 ail 11.H. dt ri~qo porqul! las -
•utoddades Agraria.$ no'i han hHho cuchas proctsa'!. durante 5 -
Jños r nunca las ha11 cua1dido, a pes.ar dr hAbt'r íircado conve-
ní os., 

f ~~~~! ~~ !Q _f~~!_Q!~!~~~~L!~i-.1 ~!~ 
11 Son ya 12 •ll Nas. in.adidas. por cnpninos de Ja UGOCft en 
CuJiac;an 11 • A los anteriores ca•peslnos se ~u•an olros 7,500 
que se- olpoduar6n 1h i. •il !las. aas. Son Jos deJ ca•po agdto
la 11 Rtbeca 11 , "[l Cinc.o r ftedío" propiedad de Jli91ul AnqeJ Sua-
ru, secretario de) Or$arrollo (e;o. de-l Gob. <hl [do., .ni --
co10 Jo!> ttrrtnos de l<i ía•ilia l>ayan y otros. fue ia •isu --
1.htíc.a de h lnvulón anterior. fn 1.1 hoja t:Hrita a •.\quina 
r sin •t•brete dite: 11 10•.t•o:!i. p(''.rdón dr Jas lirrras que Jrs -
pertene-ttn porque eo;t.in en •anos dr e~tr.tnjHo!. " 'f qut 11 no -
l.u abandonar,an pase lo q11e pas~n. Ourante- d día caaionet.u. ~ 

de •odelo ru:iente distribuyf'n alíunto~. juqo<; enlatado& y-~
cigarrillo!.. Juan lorres YeLhquet - tountario de un c..-npesí-
no - solidtantt de tierras., ditidentf! de J.1 UGOCM ort'sidid.J -
nacionahente por Jorge Uorta y estataht'nle por lui!> Gubio -
llert:di3-dijo que "todo esto es una burda uniobra fra911.1da pa-
ra que Jos acepten en tl flacto dt Oca•po y en la toaí~ión ----



•• e o " t 1 • u A e 1 o " 

Tripartita luion.11 Agrui.1 11 • [J tuptsino dijo qut tli la •.1nf 

n1 de prelionar p.1ra qut stan attptados los ugoce•ist.ls en el
pacto y en la cuisión y ha tslo s.e drbtn las invasiones. 

~!~!~~~g_f !f !_~g1 r ~~~ !_l li_1~1~ 
Desalojan predios en Sin.iloa los cupednos de l.a UGOClt. felh 
B.1rr.a lo puso co10 tondición par.a dialogar, 
C.rnclos, Cris..i.nti~. Ch<l~r.ilts., 1litn1Jli>., Íl•wi1.inrs J [i.t.uu•, -
Goth is, L.1ra llasontr o 1 IL1ber •ann son il 1 qunos de los e 1 t r,¡n je
ros ·qri egos, it.1lianos, .ale1anes que poseen en Sinalo.i. [stos 
ltrrenos cstan intocable\ .1p.1rh de L1 "ll.ucia Aristocracia 
Sinalouse dt los Clouthier, los Ah.tda, los Robinson Doun y 
otros", Dijo Jrsús Ort.1, lider nation.il de la UGOCll. 
Asi deuintio que furr.an 11.1Cha~ Hu, l.1s in1adid.1s, .algunos de 
los prtdios qtu se invHlieron fueron "fl C.ti1anero, 11.llanco, -
Chiritahueto, San Raful, l.1 Hiqurr.1s y la Palu todos t'll u-
nos extranjer.as", dt los que 1 os i nva .. or es ca1pesinos sa 1 i e ron, 



11trol8,l'J1'i 

ru1t111ro, llicho•- 1; "lu JJr•i" 
dn (ll1111icírio1lt - () "lu llJj1dn• 
Yi\11 [ic1hnlt), )) "t.u :1bnrru" 

) "l I 11~r1l" 

1HVAS10N DF. PílEDlOS ACiRlCOLAS 

( 1911-1976) 

{\J1U Wido 'fd1. 
dt hor1 lnq. 

Jnf' r,, lnor• 

J.nf t lqnnio lul 

A lf rrdo ll1nr 11~11t1 , 
lo• tYCUaru dr Oo 
1i11qolu1r1, • 

~o u1pui11n e.re.e 
(dihrrntu \uq.,u (cound1dn por lli

qutl llrrnSndu lo
r.1f), 

----·-- -·--·-·-- ·--·---·--
llh dr t500Hrt.tS- JllOcnpuinu 

OC!.tllACF 

!!.!!:t.~; to1 in111orn dicrn qu1 1011 durftu Jt 
utu, 1unq1.ir no po.tun Jacuuntu p1r1 pro
h.ar\o, Oitrn que IDhunh 1t1t1r1n ordrnu 
dr 'u \\Jrr. [n alrJ nolicu trprrunl1ntt1 
.Ir in,noru rn C.u1n1ju1\o 1 rl C.obrrn.a.lor -
Luis M. llu,oir~ lhquan .1 un ICUfrJo 111ra \, 
dr10tUrHi6n dt ':.1 prrd1U in,1dido1 u rl -
(do. (l• 1fiti6n l8/rnrn/\91b). 

Lo1 u1Jdounidrnlt1 pidr11• lu 111t11r1d1d" 
crrlific1rl01 dr in1fHt1bilid1d. lOI rjid1!J
riot po1un R. Pru1drnci1l drl IJdtftbrrro 
drl92b, 

"~-t.~: lH C••t1Ulno1 touron po,ui6n dr iu 
tirrr.11 '" lu fiutu dr íín dr 1fto. !>r9Un -
db• no ulif"ran hula qur tf lu dr ulu
:11n •l problru dr l11rnrnth dt h tirrra. 

A1ful y lliqurl A,. Ynl11 fr1uionu 1'>0 u1pnino1 Lll.O.C. drl r.n.o:, 11011: ti pudio f111i•11did1111 octubrr p.u
d;,-Frro u 11rtuddt !f111 luu1pninu no
u In 111 rnu1ho h ptticih dr ttUtitud 
drtirru, l111tnpnlnndctidÍ1r1111l1n11r 
~ I• urrrl1t1 d 9•n•d1 (2 1il uh1ul. 
Counuron1 bJrbeth1r r dtrri11r d11u1tn
.irb~ 1 u. l• ul i ti l ud d1 l i tttl por p.trlt d1 
'n t,.puillai tirnr 101ftn. 

buro. dt lo.:!Htctiru1. 



UIVAStOK O!. PREDIOS AGRlCOLAS 
(1911·191ti 1 

'JO •il h1tllru1 d 2~ fnili.u tupui 
frut1lu p1r1 h 
1•portui6n, 

Ol~llLACl 

1oi.1 llh d• 'JO •il hnUrtH fu1r011 inddi
J;~~· 011d1 IQ1J futron proqrflÍ•utntt Otupl 
do11n forH ih91I por ulonu uhd1unidtn: 
"'• l•Oto dupuh Up•uron 1 inu1tir\n p"· 
tnpuir11a qut r"\1un •ltrrd1u 1jid1lt1 oto 
q3do1 ub" In 1iuH por ti pruidnth rlu
Urto Uin C1l\u. 

---------. -------~ -----·------ ·------1--------t---------~ - ------------------
f1br1ro 22, 191b los llochl1, Sin1\u 11 thuuhu1li" Salndor Mtrtdia !llntiru1 

íloru 
u,r..o.c.11. loU: lil hot\ld4n dr P.I'. r•q1Hr1 lo inu 

1lO~;, tn ol "~1\ \1 dtl tur l 10", P,r,1fund11 

tH CD•~ 'i1\udor 11, ílorn y frrn1ndo ~ul
ru Anquh" dijrron q111 ~rupu 1rudu Jr -
'npr\ino1ytound1dn11or hl .. loy1 u flO' 
llon1r4n dt ti~rru P"lhuLaru. Un1 UU\il r 
q\11 fui\iuco10 lu dr llobin16nUourey llry 
nlldo lln:a tirnrn tiuru di1ptru1qur 1u11 
'i 1il h1ttlrrH pGt ud1 uno. lay1 prrltn1t• -
on urn,1.u • ¡, <••i•i4n dr llln íutrtr qvr 
lu dote dt lt¡llU 1 ttrrou in,.11didot. 
lUtnl.1t1: 10 •il llrtUrtu dt IH du íui-
ff;\-;~\~~ 11n,ion1d1t orln rtput\d11. ror 
:n r•d• •ne\ "hite dr Cu\inJn", \u 41-

¡rvro' d• (upuino• dr l.11 u.u.u,,,M., .i.; 11 .. t.'l 
Huion1dot dt hl lout 1qr[toln, 



IHVASION DE PREDIOS AGRICOl.AS 
( 1971-1911i) 

t{CllA~~ 1~11 ·- ""1Ufiill~lfl- Pll{OJO UVAOIOO llOllllR( PROPICTAlllO 
0• U{~lllJll[-~0 O[ 1110s~:t1~~!l!lí"f'ITT.i:' [ ll{S{flllA([ 

r=:= =--
Abril l':I, H16 hruri.1 "l.i llrU", drl •uni llfJU G.ird¡ Jli Urctlrul 11.h ele ~00 tupui~ P,S,I, Dtlt {J P.S.I. 1ndt.1ran ¡ lHJIHinn dt Ur 

cipiG dr C.iudlo 111 l-u9¡, p.1r.1 inudir d prtdio, cu.indo¡, 1nw•-
luyo. ,i6n ntu.,, un,11ud.1 lu dirlqrnln Hrpl¡r~ 

,ndon•tludr \.a S.11,A. y lr•IJrondrunon 
tr • lu tji,hhrio1 p.1r1 qui •h.1ndon.1r111 ti 

1rl'l'in. A,{ •lno rl l'llfrrntnitnUcon hro 
lid• dondr •urirron 'l u•1•ninu 11111 poliÚ.1 
u tHpninn 1111idhron h •htlad4n ch -

l.u h1d.ndn dr "loutoto", •[! G11lo" y 1101i 
ol.1r". tod.n ton ur• estu11Un dt 'J !11>0 httl~ 
ru. (J d~r~o. kr1rs f..1rd• y ~" udo l11i• 
ndridt oftrn tron • 101 IJid.it.1rio1 li 1 hrtl~ 
tH dr d1frrrn1n til'rru dt Cutlllo dr lu 
o toni.I dt qur h h•titnd11111 u touu. I• 

,.A,l • .crpta, prra 41 poto liupo l.i in,1116 
1 cfrtt~6 drbido .1 qui loa d111ftu 110 prrunt.i 
5n lot pl.inn di' lu tirfru don.idu, h( 1Í 
'.S.I, incit6 .i tupuinn d1 11 1jidot 1 in,~ 
11r, 

'----------- --·----- -----·- ------ ----- --·---··~----
~11-u 7, IHS f {I B1ju (C.unlJ~•· .l'ntr11 dt ln,ut19.i• 
.1p1r1U 11 9 Jr t~, Qi.rrft.irJ, S.l.f, i5nn Aqr.idu dtl 
1bril dt l'Pt :oliu J •911uu- '-'Jio \ctru dr trh 

Pri••root11p.r5n40 
dup~h 8~ 1 rn ru 
1Qunto 100 hr~ t j •• 
rutrnutfl. 

u.r..o.c.11 • 

tir 1 I 11. Sold.1~n y poi itlu 1ut11uo11 .i lo1 
... ~;;;;;~ J1 'J rr1d10• dr In con9rf9ulonu • 
- "l• •ru", "llrq111tl••. 
~rr~n rlntnlo1 dr ).f nn• 1ilit.r. 
a tu~runH ulirron puifiu11nlt bljo -



THVASIOH llf. PRlOJOS AClRJCOLA.S 
t l'J11 .l'JJb) 

ITTHl1~1~:W- Ttrc.lfl6T,iO.- l'RtulO l'llVAlllOO r;:~lll!P[ l'ROPllUAIQ ~. ~¡¡~~~;nrr,-- IUllfflO [1{ lllYl;~~~~nnn~.~-JIO[r-r· __ Ornn,fü 

Marro 9, 1'17& 1l11uh tl1ci1nd1 "S.an J1an R1Gl í11enlu Unaje ~h dr 200 hrtÍ.i- to; "~PUÍM5 drl ==-...:.=......... .El Ü-d~r d:-1~~- cup111no. -.,rnulh Bauti\h 

Baulhl•'" poblaJo dt l1ltlltO. ropun<010 t'uu dr h i11u•l&n 1\ 4111 la ha 
tit11d1 1u un l1tH1111dla 1i.11hdo 0 lh111lru · 
ti dr\19.ido dr la S,A,A. lllio• Cou llarul 
dtt\H6 qur rn 11nuh 11 110 h11 1h tierra 
1ftct1hlu. ~qr1qo que rrt\111!1Hnl1 la !..R.I 
ol()ro¡6 2f>R hrctArf111 121 t•hpnlnu dr 11-
trnta par qur rr1 rl 9r11po de ID\ldtanlu -
ton 1h 1ntiq11ed1d. 

-··--~ ---------·------'--·----·'------··-------· ----- ---------· --·-------
lo\ r1ntho1 rn h l.i11lia llaur.r 
rqih dr huuth•! 

lll~r10 18, 191& T111cah ll1tlrt1da lalullla" llJ1111rl clr H1ro 

anfrdrraci6n dr Ira Ilota: lu u1¡1nino1 ya hablan ulidt1da
~j1darct ~o¡rltnlu ¡¡,;;u rn uh r19i6rl, .. 11tion1ndo 1h na -
11pu1no\. ohtrMrlU 1h1n • opllr por i11 .. Jir\u, t1 U 

dt uru H 1•11bllu, •in •sbirQO que !.0,7!1~ 

hrtUrrn ion p1r1 cnpu1n11• dt Purbla. l• 
in.ui6n tn 101 do•R1nth111prr•i1tr. 

iq1 dr tosun\didn [l propi•hr\11 11 dtdiu .a h triuu de 111-
qrariu r111dolidi1, ll prop\rlarlo11aq11ilo d1cir 

h utrnsi6ndr 1111 ti1rra1. A,t h !..11.A. 
q11i1rr to•prir •l9unn titrru pero qut prio 
ro sr druhjcn ln tirrru r•r• dupuh lr1: 
lit 11 unti. hopuu ili ju ijw• n~ •tll~T~" -
por¡¡ur u •u p1lri14nio. lludltndo a rnpr~ 
t.1r,\p1<¡'Jrftoprapi1t1ria. 



Abril 4, 1916 Chhpu 

INVASIOH DE PREDIOS AGRICOLJl.!..i 
( 11171-1916) 

'Ctru dt Arri1q1", Oi1tinto' •9ricul10 IOOhrctJrtn 
1-fint.1 dr San Ro- ru tourd•nlu, -
Jn, Ytttrin1rlo,91n.1d! 

110 CHpUinn 

O[stllAtl 

rantiHa Villa dt • •oh: lu cniiuino• n.i 1bandon1n lu Prtdio11. 
J Col, hili1no z,_ Pó~focu1l ti tjl"ltohi1opru111d1p1r1 -

nihr rl dtrrHnltnta dt unqrr, Sutl1nu
qur utu titrro Ju ptrlen1un por 11n11pli 
tJd3n 1Jid1l t1nudid• hHt r• 1l9uno11ftu: 
l'1ro no 11 lu habi•n dolido, y 1hor1 dio• -
quirr1n h1c1r uhr a111 d1r1cho1, 

Abril 4, 1'116 liiunidpio dt C.uu•- 1nla llou 
---------- ------ ------- ------------------

hl1: ll Gobrtn1dor V.ilrdt un.indo• 101 -
(:;;p;lilflH dr qui 1b1nd~nu1n Ju titrru in
••dídu r pro1rtlo r•~1rln (indurdtHih)lt 
qur utn h1bl1n tont,,ldo rn lu tirrru in-
11dido. lo• <urr1íno1 In druloj¡ron, 

-~---- ·-----·-· -·---------- ------- -~-----··-·- ---·--·- --------- ---------·-----
Mniend• •Sta, Aqu" Hili• hrliu lilu- U llettJr111 
•h• pobl1dod1 Sta, en hn (r1ditan rn 
tr111 liqui1hu1c, i.1bh), 

60 ues;r1lnu drl l.iq• dt Cnunid1du ~~!1~ la1 uepuinu 11i91n In u1n 1nlr191-
obhdo Sh. Cr111 Aqrulu (Jt1ú1 Hrr- dH di<hu tirrru por ,1, dt dalui6n o dt -
qui1huu. nJndr1 R~ju, l.idrr cupr¡, por undutlo dt h S.11,l, pn1 qu• u 

rn "º' •onntn) dt<lic¡utn •I cultiwo, ll nludLll\t1 J Heur 
dt Drrttho Crnr,10 C..rth S1r1irnla dijo qui 
1pro.iu.tu•nlr 11not '>0 to11rd1ulu •ir c1111-

duir prrunrun 1n I• S.11,A, AIJrfQO qn 11 
no tolud6n 1 ntu pttldonu 1 ocnion1do -

~~~!.?~L_I_~!~:· llll cupulno1 ucuch1ron 11 
C.'btrn1dor {1dio SJnthu F'í1dru, quitn In 
dij~ qur u lu bu1t.r1 Ha1odo rn 111prrfi
ou uyorn 1111 ciut lirn1n oc11p1d11. 

lb~J...Ll.!~!~J. LH cupn1no11. pld1n u 11pro 
p\t 11 UHO dr 11 hnhnd1 p1r1 UAI •Hu•lt. 
lfcnlu A~roprcuuj1, 

~~L.!n~..:. lu cupnlnos inu1~ru 111u~ 
i1ronurchr 111 ciudaddr llhit1tp•r1 nr 

~~.:;;::::::• r• que 1111 d1u1d11 no hu 1íd1 



Abril 10, 1976 C.i.1n1ju1to 

lNVASlOH DF. PREíllOS AGRtCOl.AS 
(1911-1976) 

l •OUIR[ PllOPICUlllO 1 lg, Dl~~~Óloºl~O[ llV_':;~~ril.~~~j~i0• POLl-1 urn1tm 
- - - -- -.:-.:::--=:-~~=_::.,;::.-:- -

Peq11tll0l proplch- 10,000 htttlrtu u.r..o,t.11, [n lu Olli11u 6 •nu han •ido u.1d1dn -
ri11• C,t.I, ntu titrr.u, loa cupr1lnu in,uoru pl-

c.1.t, drn $1,000 p!ir hrctlru dtulo]Jd1 por 11 di
ntro qut han in.rrlido, 

H-----+ ----- ------t------1----·- ---------- -------------
Abril 10, 1976 Chihu1hu1 'l';i)h dtl hqui !>0,000 htCUru1 y L•tifundi,tu 

1,000htCUreu dr 
rit9a. 

---------- ------ ------1------l-----+------1------ ----------------
Abri11J, nn S-1n P1dro, Sonar• "Cl •01", dtl ~obh li~rquu hqutr 

da tonoddocau eÍ 
60, 

Centro Cnpnino In- •ol41: ti Pr1dio fui otur1do ptr 11 C.C,¡, (11 
drpendir11h, ~-c;;,i•unto fue uuin1d1 1 11 lid1r Rou -

1l11li1An1,a. 

lot1: Se publlu que nl•ttn '8 ¡ircdio inu
did.tl rn ht1trc11 y par lo unu 111 do. ou-
1ionu h1 h;ibido cnfrtnl,.lrntu 1rudo1, 

--------· ··------ --------t------·t------r-----t-------- ---------------
Abr1l t7, l'JJli S•nluisPotD•i [jidal 

Abril 21, 1976 Chi1pn 

1% huUrtu lod Antonio t;uti'-
rer lltrnindu 

'.i~ u\ipuh con oílclo 1791o dt l'il dt urro de 
l'J7Jdtrtpl•nlur Ju lindero.. St 'º'l>'Uf• 
b;i h ln.ni6n, 

~oi.: 11 S.R,4. infor.a qu• pQr 11 ""°' hlr 
lop;edia1 inudído• •qrtcolu 1 °''"•deru, 
lo• tnp~1\no1 al pJrtttr 11 •')rup~n en I• -
;1\1,nu 10 dt abril y 1an •u10'4dH por 11111 
dÍa!llU (hÍ4plftHDI• -

-------------1-------;------1-------~----4------·----------·-
Atril 2l, 1976 C1'1i1pu Ilota: L.i ututl1 rural •hctuutu• u quhn 

;-,~;,-;,,' lo1 cnpuino1, lluth01 p1qucftu -
propirl41rio' llitnlln 111 lnfldonu pu1 qut 
ti C~bern•>iar P•~ue lo llrrru J dt uh -
foru ul ... ru J1 la ,.ulebra pnr <rlditu -
•tr•udu. 

fC1/1tt• 



niclpio dt C.nuwe 
"Obiip<l", rn C11\i~ 

d", ton utu 2-
1u•1n 'jfi rn l1 tnti 

d1d"R[oíufrt1"1ñ 

C.111u" J "!i•nh ~~ 
u". 

IHV,.SION DE PREDIOS AGRtCOL"S 

( 1911 - l'JJ6) 

10,000 htttlr111 IJ qr11po1 dr tupui 
10,000 hrtUrru 

u.G.o.c,,. hlA: ~lttllr ll1rr1n1u h\10 l• drchr1ci4n, 
r,-;;;;ñtt dt ¡, írder1d6n dr 11 ftc¡. rrop. ·
qrr9A que huh el d(1 dr h14116 pep. prop, 
Ir enc111n1r•n lnv1dida1 por ~li qr11po• .1ftchn 

d<l 11,fi)'J htetJreu dt rir<,10, dup\u111do ~ 
J4,'J4J jorn•hro1. Adr•h u 1poder1rAn dt 6 
trHtoru de "lllo íutrlt". 

---------- ------ ------ ------- --------·· ------------- --------· ------~----·----·---~-·---·-

rro"tntl lllcpo.d1qJt1 
lnqo,111r1, d Oor1 
do. . 

(Hp,,ino,dtl lji
do "JUqJin •uro" 

--------- --------
!OOP.ttUrtu IO qr11po1 dr cup1-

c.11.c. 

"Lpqo. Pl11t1ru Eli 
u C1lln de h Uf~ 
O,C,N, 

hl•: lH ~npninu pidrn lu llrrru que -
lu ptrtrnrtrn dr ltUfrdo ~ uu rrulut14n -
pruidrn;i•I rjttul'<ll d I~ de upt1nbrr dr 
19f>~. 

hh: Yictor fl~rr111tu drnunlio y1 11111 nlu 
~s¡;, i11v1iihu. h[ rl prrtidrnt. dt 11 
Co11frdtrlli6n dt Autiuionu iqrltoll1 dr -
Siu\u-l•uro 01.Jt Cutro- 11pr110 q111 u un 

ulrshr ohturo dtbido por ulutiu 1od1-
lu tn ti tupuin1do. 51 p1r1llur&n 10 1\1 
t.tdltc;¡;; ;lr h~ prdl-:" ~IJ. hf• y r.•rrth 
rn G~1un y ti futrtr. ---- ...._ ____________ ------ -------•-------

•brll 2f1, 1976 Torrnn. Coahuih Col. hpliui6nde 

ítl/•tc.• 

los Anqtlu (un u 
rio1pndio\), . 

·- -------- -------+----

IOOc. .. pu\nu hl1: lo1u1pulno1furrondruloj1do11 g•
; .. -~t"~ro• por lu pro¡.i1t1rio, Al dl1 1h;iuiltl 
tr la1 c,.pui11u u p,oudon1ron dr lu 111: 
1u predio, 

------- - ------ f--·------------11 
~!!.!! (n 11 Cdo. 411 G111n1j111h ti probltu dt 
In intniouu u~. ••llndido • Oohrrt,Mg~. 
P111juo, lr1pul1, 541\ Ni9url Alhnde, hrho 
ro, Purl1i11 d1 C.uUo•, lthb1r1, lb11olo,..: 
Mu.n(uno, tnu11j11nto 1anJOOOll"tir111 i~ 
udidn, rn tu uy~rh prrd:iu de f.O hecU
r111. 
lnotr1not1, elejfrc.llodtulojol1Qpn-



lHVASlOH DE rRtDIOS AGRlCOLAS 
1 1971 - l'J76 ) 

11=',,,"="'~,~~'\1111~~: ='~'=1'(t"'u"°OI°'• :lj~''1iºlk~='="='-~;:op'="=""="="="'='°==$' ='°='"="'='="='="="="=º*' 1',,',,· o"'~ª;f'f~~"º=º',,''=j:o~"="=·"o:;º;:;;'=\=11:.;~ ~º~~'-11~~.:::-~2-J - Ol5lllACC 
Abr1T1T,l"ii1b "c¡ú,n•j•Hto ""c:~ii_n11Hi6n: dio• tn l•\•t1C.~ r tn,,rttl•n 

; d;ti·¡¡;;;¡;¡-dt 11 UliOtll, Ju•n C.ard1, A11r1• 
Juno Artu9•. 

·¡i;;¡rlñ.191b- ch1h;.t;~;------- -~~¡r.r-;;;;i;- -,.-, -,,-"-.,---1 ·~,~.ooo=~,.~,,7,,-.. -,--1------- ------
"l• llor il•" y "Al~ 4,000 llf,lirru 

18prrdiot(tnto
l•I dr hHUrtu) 

"l'•;tiuln dt •o
n1" y "~Ucl" 

"'POI• Yill.1 Ald1u 
"'drta 
J11fnrr 
C.pr.Yictoria 
Hll.i Ahuuda 
ti6ui íariu 

Tb;Jj)0,-·197¡;- 5¡;,;¡;a- -"C1poni~- Enrique' llltardo 

G1lhrdo 11111 

"San rdo, 11 Chirl- ído. Z. ll•n]uru 
p•" 

l,8009•n1drr01 

11.000 " 

"' 2'j0 
l'jO 

" 
J~,316 hr(t.lr1u dt 

putluln 
33,BOOptqutftospro 
pirt1rinun!:i7ó.

!IOhrttJrru 

9lhrttlrrn 

11

[) Ytn1dil10" D•ltuu Flojo __ u·~~-·'·----~----~----~· -¡:;~ C~Cbrfq;n:-50- ~W-4QFd;I :lorrto liquer r;:- ------ ------ lota: lo• lnuurn tcnlan 1ru1 11-1, J0-011; 

''°º 
Yalh del uqui. tinn Vda. de OQ! JO:jQ, l,. lnwui6n nu bltn ori;ianluda,tadn 

!IOhrLt&rru 
tllOh,ttlrru 

qurJ, 
·OlihllJri;¡1111 E. 

de Atuh. 
·Cpr.Uorq11trL 

drUrrta, 
-Altj1ndro8,[. 
-11.arlo 11.[, 
- llirtU Tahuntn 

d1D. 

"jQhrttlr1u 

100 hecU.rtu 
50htttSreu 
"jQhect•ru1 

1!17hrtUru1 

C.po.A .. iroCHlllo 
DtlQadillo 

h' fnlr•du poa¡bln uhn bi.n ¡.rottq\du, 
h h1rbrbldJ1 t1brl191ntu, Mayprl1i4nd.n-
1ro drl prtd10 pu1 lu Q~• quilftn ¡pr~1t~·
th1rn drl uwi•hnto, l11id1r Cnttlo 0, 

"' prrhntu a n1n911n• •11rup<1ti6n poll\l", 
ll\j~ qut hJf otru \\trru propltdad dr tilo 
qur n VJtt~ dtl lltif11ndio fuilitr, 



INVAStoN Dli: PREDIOS AGRICOLAS 
( 1911 ~ 1971i ) 

T(cH~~h~ill·~~· P11lo10 m•omo 
~:-:-:; ______ ._ =---···--· 

NDlllR[ PROP![UlllO lo,OCilA'i,OEt. 
PRlOJO 

•10 h, l'll'> 1dl.i ~ldu1, Ch\- "S•n Jo\I", Í••· GuHrno N~u- \2 hrc!Jru' rntrr C.A.11, Cl lidrr Ju.ilPfru Sulru, "El r.urro"•fin. 
q11r h•f ~7 •il hrttirtu dr lirrru OCIOlU, 
1uchu b111nu ¡ur.i h .iqricu\tur1 y dufru1 
du cou q1n.1drru. Cl lidrr n drl PRI l n 
dirigrnlt dd CAll, Oijo qur lu cupninu u 
tJblnprontai • ul1r por qur y1 h•bhron ton 
(d1'1trrf.1 f uh lu prntl\o un.1 dohtih -

rrrtr C1rr1l10 IH lprrdiH. 
- r,., Olhn 
- r,., S111chu 

.;iñ:.iii"a·-------- •7J1-~;~-:f1~-"··-ru1;¡r -------
, norlr ·lrl d111dt 
dr rir~i 1rl ut1d: 

¡~;.;¡o-;(, ¡-,-t 1"r.·.
llH H l•fofl 

1<.000 htCTirt..l- -U.IP't-•ino.'dffu;: ------------- ¡a¡;-;-r;;·-;1í.~a-d-í~-1a-;·;;~-rf,iñDl-~iH"i\;};".:-

1u ¡~ñ·í~• ¡.n~ÍOl. O du1\ojo u \n'lr.! •rdl•n 
lt ttprruntantu Uhhlu ftd1r1lu r tUpt 

-;,oo-h~tJ;-;-.. - ¡;;0~;~11.;---- "i.~~¡º·c~~~;;¡T.;zn-· -~~~-¡,~;d~-d~¡¡;¡¡;·;;did-:i-y.·p;;.-
~;-~p;,¡"º' que lf dHrn ptrhnt(tr 1 ru qrup 
in•ltprndirnlt, Al no d1rh nlud5n ti f'rnl 
Jtnlt y h 5,R,l, u wirron obliq1dos' \nu
Jid1 n1;t..urntr, flloi u h1!JIJn ido' 11n1 
lru drl EJido ti C.11!0, dopuh dr qur u -
hrut' rl O:JM•fnio dr dtutup1ti6n rnlrt ti 
'~ob1trno, i~ '.,11,A. y tl t jhtlto. 

~2j-;-f.i1b- T;.~,-v;;-.,~:;¡·· r;;d~~,-(,~d;;;;;-8;,;¡mn;;;;;:;-;;;- ~-----:- ~.;;;~-;;--·¡·;,:1;;;-(-;.~tt¡~~-;hJÍ~-lo~-~~.;e~ina1-G~t Jt\dt h.itf •Utl ~1-

rct/•tc• 

rl ~(p~. dr lih,,1-- R~ld1n lt lo~ Tri~ljd<'.hrr1, ,¡;n ll(•ir•~D rl prrdit fiaron drulaj1du pllr 

t\.1:0 .,¡to.o drl Colllrjl ~lnlu .unitip1ln y utJt1ln. El drulojo 

UDhteUrtu 

lqr.iri'I' llrtic.ina. fu~ ;in ,¡olrnti.1. l• durll1 prurnlo ti ttrtí 
f1udo d1 in,tfHl1b\lid1d. 

-··c:-.L·-··--¡.;-,;;-trdi;;;;-~1,-d;t.T.i~~ 

!'i1\udar lqn.id~ - 1.d-~1niínlo qur lu lnwulonn no dtbrn u-
10!1, diriqrntr rn ¡u1r rn h •rdid1 lfUI n nhn 1ftthndo lntl 
H i,,,~~J. n fr11donulrnta1. A9u~a 11, 1~1': El Pr.-· 

1dtnlt de \1 U•i•l.!n l)idÚ.llarin.&trchl• t 
11 Prul1, drl tonujo d11l11ihnti.1 de ltut 
~~hni1 ll1q1Jlan-u u1pruttu .1 paqar 200 -

11pna11 c/tj1d.1hrio que \!ludio lu th· 



lHVASJOH DE l'REOJOS AGRICOLAS 
(mt-l'lllil 

-Tr?KlJfihflT(¡flf~w1•i~ PllCOIO ,;;.~~11[ PROPl(llRIO=r?p~~~ooc 111vaso~011r.•111fff1º• POLJ- r= 0[SUlAC( 

. ·---·--· .::= ·- l9n•t.ioll1rtlnull1dt0Prnidrn!td1l•ll9ll 

22predio• hq, proplthriot Sujeto dnconotldot 

de Cnunid1dn l9r1ri1• y :)jndiutn Cnpu1~ 
no• de h C,•,C, diu qur 111 Sonor1 ui1t111-
cu~ndo HnOI 11illan de htttlrru \nudldu 
por p1rticuhru, de un po1iblt dt ~ 1il16nn 
de A~o1hdrro. 

i~t;;-;:~-,-¡;;,,¡ º"'' ¡;-iWWfñ-;r;ñ;i;;;~ 
C:~i6'ñ dr puto r dtl <¡•nlldo "'¡ cno rl pro
dulto deJrbolu frut•lu. LOI propi1t.r10• 
nuun .i fundon1riu d1l J,1,1., 'º'° lu -
insti9adorr1 dr IOI tHpuirin. Jorqr tuqo 
hjo ofrtcio hr1in1r l.11 in .. 1ionu ptro nll· 
d•uh1hrcho, 

•<Julo tCWi'" llid•I;;----- ·¡;;:;¡¡-;; d1 lluejutl; Prq, propith~,,-,.-1,------f ------+------ Jlot.i:-;c;f;¡;~-H¡-¡;;;;;¡;;;;¡-;¡;-;;:-¡ful-~9~i 
J J1un ftlipe Oriu f:;)~; r <¡JnJdrro1 hllllJ dr 10 bectlrru", Oc: 
tl.in. - l•wio de I• V~q• C1rrto (9111a1hro) dice: 

Aquto 10, JqJ6 llin•titlui, Ver.- HJCifnd1 í..ard' Al- [jid•hrio1 
hro 

-¡,quto n, 1916 los llothi1, Sln1loa El Predio uU rn 
Ahau, Sin. 

3,300 hecUren Jor91 l,. huyo 'h
ui rjetuth-D cn\-
1\61t Jl{o V~f!~ln•r111 

14 htcUrus 

"lo inwHionr1hJn lh91do 11 q,.do d1 ter
tu IH urc411 rth•r furr .. 111) .. tdo, Asl
cou lhoru la fr11lll dt 101 hutrto1" Alrrdt 
d11r dt l~O propitl•rio• 1r l"t.iprt1r4n rn '\ll-
Pin111" 1nbu"" drudirnt.i•conl<,[,A,", 
•~t;; :-r~;;;· ~;¡,;¡~,¡~·,-¡;o;·í~-, ~;~~-J.· sia-
í i;r;.,. htn lu ptrttneun por rrul11db 
pr~•irlrnci•I • In• "iid,1t1riu. Jor<1e l. hu 
yo •rqunnt6 qur ••lll• Hrvlr1n par' el ruco 
iodo llf cnpninu de Crrro (iorJo, Cli•. Jond~ 
u tonllruye un• pro:u J,\ uuo nnbr ... 

•------lc~~~~-Pi;ih~1Qfd:,-;¡~-;-dtHi~j;6~-~-¡;;;·;_ 
ur,, <1ue "h•blln poiulon1do del prtdlo -
¡1ropit"d1dd•unnortu1eriuno. Auunuu y 
upujonn, c11nr1flu d• ulJ•do1, lu tupe 
1inoi notu,ltron ,h reudloqu1dn•loJ1r.-



lffVASION DE PREDIOS ACRJCOLAS 
1 1911 - 191!i l 

~,~-R ~~o~AllYA- PREDIO no.orno •oMDR( PllOPl[T.1.1110 • 0 :o¡;~1~}0 ou. J -u11c110 m ,;:,.~s~ b~Ll 11l1f~ nrsm.m 

~º'to 1í;t1~0ur1nq11 -= ír1n1ito--R. Srrr1ii Cjidal - ~~ {jid1l1ri.01 dr PJ~~ - --- -- -- l;n-ta1-l01-~~1puin111 lnudid111 piJrn ophn-

to dr Color•do t;;-,J, lt11drro\ rn 1u dilput1 tnn otra oohlr 
rjidJI 

~;;-9,'-iiitti c;;¡;~~Si~~- --;¡¡y;;;;¡¡¡¡;;;;-- v¡;;¡;¡;-¡;:¡;q;-- ·b]¡¡-~;¡¡¡;-;;;--· 1011 t•1pr1ino1 ;o(¡ ;;cp~~--¡¡~;¡;¡;;;;-- ·i;¡;;-l.;\-;¡~;~\Tn-;•~-;~~-,;-~-;;10;¡~;¡;;-~l 
"fl luir" S1nliu111 tit1ntu dt tirru - Victoria dt h ~¡¡~--P~udo, dr 11" 11101 prrd101, \o qur oc 

',¡n !!~rnuwrn!.q l11I• i1oru (í11li:i~r 

~'" llitll.11 ti tdt. ro) • 

~Jrdrnn 

------- ---- --------- ····-------··-----__,_ ______ _ 
Ottubrr O'O, 191~ l1c.alHU ~-1• 11 tlfl•f~~¡ 1 J.a [jídd lOO 

U.f,,O,C,11. 1i11no qur ~iuntr J.rHq1 S. Jl frrntt dr In 
p.irvifundut.1\ lo. druloJ1ron, [n rH• ot1-
1i6n p.1rrcl' q11r li~r1n la 11uo, fl \1drr <Ir 
h u,c..o.c,11. 1J11b16 H•rrdi. nQtHit6 q11e -
•i<'ntro IH 1-torid,du dr h 11 • .1., no dtn 1_ 
h1t16n .a lu problrui 1nbrr 11 trnrlld.a itr 
IJ lierr.a In 1n • .1uo11r1 tootinuu11 .. 

Por "~und1 OtHÍ4n IU tO¡•UlllU dr ).a llr• 
1p6n llortr inu.tirron nuh.aun\t l1rrru p•G 
i.oird.ad ~.an~rl dr U.aro. hd10 Slnthfl r¡,_: 
dr,u-Gob. drl Ido.- 1n•ll6 • loau1pni"H 
J d•ulajn la1¡rdio1. lliqu•I •. C.andu di· 
d11rnl• ~. !1 rrit. lf• h P"'I· rt~t•li~ ':"~- -
ll~bl" í.a 1•n {d1r • .rrh p~r.a p1111rr fin r In 
invuinnu J H•i;¡~r11r h trnrnchdrlr tlrrr1 

•it.a: l~\ tierrH prrlrnru11 • I°' tupuinin 
I"~~ lloolucUn Pruidrnd.111, H1 h1liido du
lindr J 1t tnprub& h ln•ui4n. 



INVASION llE l'RWJOS AGHJCOLAS 
( 1971-l'l76) 

rm··-2~1~~ I~ Lur.•~~llCOID llYlUIOO 

---=-~- --·· ~~~-~-~~~~~~~-·!-~~~~O~~ OfSCllACC 

O<.tubr1 21, 197tJ C1ud•d Obnq6n, So- rrtd11n ~nil':lM r 
"~01•, •duh ti 

"~12· ' "1'12" 

fr•nllltD !lorquu [. 200 htt1.6ru' r 100 00 t•1pn1nn d1w1- frrntt Curu1no In htJ: ll qrupo d1 f1l1hrll ~grq1n l'rtdlD 1\011 
dr 11 hod•tiftn dr hHUrt.U p1r1 lu lidn rn 1 qrupDl - drptnditnlt (Cutrln 1~;-drulaj1da p1<.ifiuunt1 por uno 100 ul 
Orc¡•niuos Aqr(uln 1 prrd1as Uti1a1 ~na dt l~O y otra dt llrlqJdillo u-lirtrr d1du r 1q1ntn dt h politl• judid1J, CI -
del Sur dt Sonar• ~~O dr h t.M.C.} prtdio ~07 uc¡ut o<.up1do por rl Ltupo de Cn-

pninn d1riqido por C. llrl91dill1, rt d•uh 
jo no 1r rulit6 porqut 1ucho' cupni11' _:: 
t$l.11n 1rudn. J.I otro dh lot uld•do1 In 
dtuloj~r6n, 111 c.11uu dt h inuliftn fu1 dr
bido 1 I• í1lt1 dr urird•d dr h S,11,A, r 
porqur1r1odiflqur l•l•ydtll.A.rr!Art. 
27 Co1utitutionJI qut "not dufnarrce y foo 

rrct1otroi". 

Octubrt 11, 1911i Sonor11 ll11nicipia dt C111y~ - &ntoniq lJ•nG l, 2000 •~toridadn dt h S,A.A. J 11 P.O. bu1c1n u-
-hlipr BJrtun 
-S1r9i0Urd1nu 
-1:..lriShipper 
•JUfll•• Quillonu 
-Jor91 hlr•d• 
-lduJrdo forru 
- OHJr llul1 A. 

-------- ------·--l----- ----- ---------l------1----------11------·------

•Cl/1t.• 

h• ~ q1n.1drro' in- ctl 
.,,1did°'dtS1n.Pt· 
dra de In CQlaniH 

P.P.S, ~ol~: fl Prubit•rG Brnlqnn llutln11 C...rcr. -
iltl ll11nicipioír.11ndsto l. llldrr1fuf libtriR 
do por rl r.ob. drl Cdo,, untthndo h ~rJrn 

•le ~prrhrnu6n rn tonlr• d1I 'ur• Jof luu -
lbhru, quifllU fu•ro11 uuudn por ti 1lnl1 
trrio ~úbllto por los dtlilu dt nod1tlh : 
drlltluou, dt1poj11, difto rn proplrd•d•Jtna, 



!tlVMitOH DE PllEDJOS ACllICOLAS 

( 1911 -1976 ) 

"'r=<'="'=-~gf,~y-r-==•='!;1'[='"="=~,~~1"1º"~'='='',,i":J~-='="=º'=º="='="='oo=-~'·=º="'="='="="='="="=~é='=º·=º"''r~i~t~~;·n ~·º'='·~;:§'"="'="º=º='=='~~:º~ o:r.ml~~lo• roLJ=· l otsc="="=' =====oll 
Octubre 21, 1976 Culiuin, Sln•h• "l.11 C•btu"llancho U,Ci,0,C.11, •011: ll r•ntho 91n1dero f111 d1uloJ•dopar 

1>An1drro llcpo, dt f;S"'Qrupo• Juli•n .\riu y Sta, lfl9tnh \nu• 
[1iq11in1p1 d\du h1t1 15 dlu. Cn uta lnwu~!n utllltai 

11 S.1n R.lfatl" (latr ll¡rh l'ahnda Su.1-
19rfcol¡) thoi>A1\ont17Con

crpcUn Urquidi 

70cnpnlnot 
1 lrHtorn dt h Socltd•d Coopn•tlu dr rr! 

Grupo "Gtn1nl Onl dutd4n 1jidal •uario tnloh. 
90 Arrirh" rncabtr, Oijo Alfonu Saith uuor jurfdico dt ln par 
da por 1!1rtnla llrr-· Yif11ndl1tu qu• rl praphih d• loli !nu1orri 
nd. n crur 1111 untro dr pobl.cUn u In trrr1-

nos dr Contrpd6n Urquidi, un 11 objeto dr • 
ulltlhr dnpuh un1 datni6n dt titrrn dt!' 
tro dr In lf1ilnd17h. • I• r1dond1un 
h QUI u 1ftthrh In printip•ln u1pn to 
.1alrro1 drl p.1h. • 

ll-----l--·----1------~------1------1------··------ ---------------·-
hwinbrt 8,1911:1 Guuut, Sin.tu ll prtdio utJ 111 Fulliu hntrahrn ]20 hutJrua 

1l 11unidpiod1 h y Cud1 
An901tu1"1 

íCl/•tc• 

200cHpninu Cirupo "Luda llhnto• lot1 : CI In~, J.antrohru r11i16 u11 'onnnl• 
de h C.•.c. ,;~¡--; 5.R.A. p1r1 QUI 10 htetJrr11 furr•n. 

rntrrq1dn al t,1r11po. Jad d• JnOt l;on1Jlt1 

Cirupod1ln14 

J [111••l11 011rn• lion•n u1Lr .. Ju. ~~~ lJrlno. 
l.u propitd,du dtl IMQ. lea c .. pninu to
•irnun t u.1br1t tirrr'' c1rcu111i 1 lu rr•
diat inudldu. 

lou: lu hrctJrus un pr1plrd1d de 8p1rwl
¡~;;df,tn. Uno dt loli ulidhntu i11for.& • 
qur ni hU.r..o.c.11., ni nangun• autarid1dh• 
~ltndido 111 prtlci6n d1 dotati6n • 

.1.&l l .. Liln uh• in,•JiJo ti prsJio "(I Cui 
chin", propird1d dr ~JtunJ C..arch '" 1l "'P; 
dr Jtourio1atro' •h rn ti Y1!11 dr Culiuln 



~~~-L~t'R1foym! 
1ñ.le;b.7CTffi 1ttr-;;mr;;-r:inor1 

rctf11c• 

PRCOIO UVAOIOO 

"~11" y "I ji"í}" 
"80'J" 
"609","407" 
(<11p11tnh91n1ral 
"'ll0","1Bt2", 
"'j12", "809", 
*'jl'J" 

"llartlrn 1ldt oc
tubre" 
11 (1 ll~btn JHuill1 
11 CI ~O", "{! f.D" 
•u ~1~" , "Jt'l" 

IHVAS10N DF. PREDJOS AGRJCOLAS 
l 1911- mri > 

•O~nlU PROl'llTARlO rl~~~~~S~ O~C.lll-mrll fou-·c= IJ[S(llLAC~ 
- ---'-- 'JO 1 f>O c'.i.¡if~ l~~·ntt Cupuino In -~~1: 1110.)1b{7"6:tñ .. liiW=er-v'1TfTcli1ii\i7 

Vittor C.her 1h dt 200 u111u1- dtprnduatc - u•l~N;¡-;--~~;-un~• ,., .,¡ t .. pt1iM1, Tru 
n1a, JI} ptr•~nu - horn dnpuh dr qur 11 Gobrrudor dt\ ht•do 
1h dr 1000 tnpui lü. Uthndro C1rrlllo ~1rion hidrr1 ul\ 1h 
l\01 1 2000 c11pui-: udo 1 1'1 tnrdurJ 1 In or91niut1onu tupr; 
nu rn d 5\'l. nu pu1 qur dt11u1irr.1n 1u 4'tltud dt 1n.no-

l•IOS prrdios uUn Pdt\o de Otupo 
in,~dido• 11or U•P! 
•inn qur 11rrl•M-
un al l'nlo dt -
O!UPO qur u rtvt
)lr6n tonlr• ítlu-
1i110 S1ltrdl "rnt&n 

rn, qrupu tuy1 fili1~i6n no u ubr inudit 
ron'lprrdio1 rn1I V1l\t dtl hqul. loa u.: 
pctinu 11 p.arrtrr no fili1da1111\nqu111 crn
tr1\ inltnl1n ubotur In pUlitH qur u han 
trltbr1do rnlrt •~torid1du 1qr1r\u. {! qo:br 
udor dd {do. l npr1unt.1ntu de 111qrltui 
lur1. CI diriqrnlt dd írrnh C11pulno lndp: 
~111ud Ruit ílorn, qur ti l1 orq1ni1uih tu 

yo1 1ntrqr1ntt1 1nudlfron ut1 IHdt t pre_: 
din dtl V.1llr dtl hq11i, diJ4 qui no ib1n .1 
uur rn 111 luth•. l ,¡ 1nlu uli•np1tHi 
l1•1nlr dtl prtd10 401 fur parque hbo 1tu1rd. 
un l!Jrr1 C.1rth, con n1 u loqr! n1d1 ,olu 
101 1 La lud11, lqrrq4 qut In prtdiu no ,,: 
on pre¡ur.1do1 p1r1 l.1 1iubr1, por l1nto -
tlln IH prtp1r1d1n r1r1 q11r la prod11td6n 
no H t1lropi1tr. 
(01!n~~rio lh .•• /11/Jf,. 5r 1tordon1r4n lot pre 
~;;, in;;;¡¡·;¡~~;-;¡·,Jlrdto, 11 polid.1 :.. 

J'.<htul por 6rdtn drl i,.,b, l~" 1. liu•IOJ..J 
d' c¡.1f rl hnbt• J l1 ud lo\ Dbliqur 1 ttdtr 
íut l1btr1cfo V1thr í.~ur pr1plrt1rie q1.11 11-

l1b1 Ht11utr.1dopor loa rjid1t•riudt 1u -
b\oQur. 

~!~~.!.!2.J.U~~l~!!.~.!.!¡_~.!~1!~: 
~!lu d' turuino' dtrl \'1\lt dtl Y1q11i H -
in1hl1n j11nto1pred1a1 dr p,rtlcwhr111flr 
undo qur no u nur1n dt 1hl hut1 qui l&: 
s.~.A. lu dr uluti4n 1 1u1 dtondu. ldt1J1 
In "p1r1du p1dl1u1" u1aidor1n qui In -
pr1dio11i1tot1 inudir lu ton1idtr1n htln 
fundi111 fu11i1ru. -

-·~-·---



los Ca•pesinos del Valle dispararon contra policiu que •ero
deab•n en los •lrededores. Ast ha au•enlado la vigilancia -
del predio 51!>, llegando lro11nsportes de la Fza. Urea Kexica
na con •h de 300 soldados del cuerpo de p.iracaidiHd!i que -
vienen a reforzar la vigilancia, Ade•~s lleq.1ron dirigentes 
de lo11 CCI 'f lJGOCJI, Alfonso Garrón Santibal\ez r Juan Rodr[quez 
•inbros del Pacto de Oca•po. 

Paralizados ?00 •il Has. en el Valle del Yaqui. Jaiu Kir.tnda 
Antonio Fuerte Gartia y Pablo Castillón Ahucz, Ju J lide-
ru •·h i•portantes de las asoci.1ciones agrtcolas del [st.-ido 
concidieron que no edste ningún docu•ento legal para que se 
decrtte la t•propi.1ción de las tierras del Valle Yaqui en ca
so de utilidad pública, ade•h estas no estan, en considna-
ci6n de ser afectadas por utiJid.1d pública. 

l.1 SRA anunció "l viernes pasado Li .iíectación de casi 100 -
•il has. en 1 os Va 11 es de 1 os Ri os Y.1qu i 'f K;qo, en Sonora 
que de in•edi,-,to Fueron repartidos entre 8,837, Barr• Garcia 
indicó que 1.i adjudicación u realiz6 dentro de la •h absolu 
la legalidad constitucional 'f con ello u devuelve Id tranqui 
lidad .i es.i i•portante Región Agrícola. las tierras afectada~ J 



r 
1 

1 
i 

1 

to•prenden 31 131 Has. de riego y 61 655 de Agost1dero p¡ra -
trearu 87 ejido,, Jlo proc.ede la induniuci6n porque lo re--
parlido rueron utedentu de la pequel'la propiedad. 72 fnili
., fueron afetladas. Dentro de ellas rst1n: Obregon, Oorquet 
[&quu·, Robinson Oours, Conrildo Sthrait, reo. Sch11arib11:tk, -
Arturo Caste16n Paredes :; muchos otros. 

Antonio Fuerte &ard1, presidente de la pequella pl"'opiedad gana 
dera y forestal detlar6 en no•bre de todos los agricultoru : 
afetl.ldos en el Valle del Y.aqui que 1.1 upropL11ción de sus -
tii!rr1s " fue un golpe •uy duro y •uy bajo dado por el tobil!f'
na que no quilo respetar lil legalid•d "· 



UiVASION DE PREDIOS Ar.íltCOl.AS 
(1911-1976} 

! f{CHAY2~1~: I~ LUUR ~ic~· UU- f'HíllO IOJ.!1100 •O•Pll( Pllo:"Pl!!tRIU -1). O[~~t?i1oº[L. •um;o 0[ uv~~~~l(\Rf,OIJ_ti~ 

lk,=,.= .. =,,~ .. ~IJ~J.~1~,= .. =,= .. ~.,~.~,.=,.= .. ==$=,,="='~"=="=;,=,.=,=.~,~n= •. =,~ .. =,.~ld=,=,=,.~ .. =l='.,~,=,="~"~ .. ~ .. ~,~,~ .. =;~'1~\~"~"=.=,;=,,'=, 

1 
1 

1 

lo1 1uubouduro1 de Cuill.1' (un~ de - udu de lidn, u: 
Rfa Cu~u1y.1n• lo' prcpirt1dn). h, u[J y ¡11lu, 

Aloro /uno lrtr y 

rl C1piUn C.1rlo' 
Co1r1on1VilhC1h 

! '°;;-;;,;;--,,-, - C~liub,-,;-,.-,,-, · ~11; j;¡-c~- "iifZl.ttl~-:;,1-;--- 8,'foo 11ecUr1u dr 
f 1916 lu ) utti3nU no~ J;.1n Joif O'!'iordon, rh90 

•e~r1bn~o11 

"Crrrorrirto" 
"El C1rrlu .. 

lowiubrt t7, C111i1eln, Slulu •111nu11iilo"' 
1916 "ll O~r1do" 

Jouflu ••~.ltfflf, 
Cirio• Cu1.1du, 
liodh hwuretr, 

Bl•nc.1 r.~1do1lupr lt;i 

J1iu Ilirio ltbuti 
d1,l861qritulto 
ru d1, lodn co 
~rJ~ird1du dr I') 1 
90h1t1lrru, 

•~11: lo1 inwnih 11 tntibuo IQn.1c10 lorru 
{.;T~11irJ!tjo5" al• qut ir9ún 11no dt lo'''" 
t~doi lo protr je ti ddtqJdo dr h 5,R,•, Q,~ 
tJr SJnto1 lli,H, 101 trrreM• ptrltnHen •: 
fi!lptqutfto1propietaria1. CIOr,lroroldoG6 
•tr infor16 qut el pndio u frHtiano b•jo: 
uncon•rniorlBdtfrbrtrodt 19l9.l•ruo-
111d6n ofithl u p11blit6 rn rl 01•rio Oflt. 
ti 1de dit. dr l\l'J4, Jnfor16 qut ti prnl
drntr •~nidpJI de lecuun, Contrpti6n llul
ru RodrlQ11t1 1utoriz6 1 h palid.1 ~"' rr1-
q~1rd~r 1 lu 1•rap1rd~dr1 y rw1tn ti , .. ¡,.o. 
El d1nq,ntr M prrtrnetr .1 n1n9un• u~t11-
ti6n t11puin1, 

----- ~-d;-1;- .;~~:-v1ltar-~;~u;r1Grmrt1:·q,,-;n1e-J;-r. 
C,C,I •• C.11.C., U.t rtJ~~4d6n dr 11 rtq. Prop. dtl fdo. dt Sin•
O,C,1,, orq~niurJn h• infor.5 que ht.a in.ni6n •Ot•• r\ h -
h ln•ni6n, lo\ qr1 t~ntinuJt16n dt l.1 t1t1hd• de 1lhrH ionn 
poi jn,ooru: "Lo' rn rl u,.>odr Sonor.1. (11iua nnbr6 • •1911 
14", C!11hu1huitlo1, no1 duti'ia J ~ropirtu1u. -

~.I, l.1lnihit~, Mir~ {01rn"rin (or_. •n,, 1l~f,-
dt •Houri, 21 dr tñ~·h\;'d;-TJ-;;p;-;~;ti6n ;¡; titrru rn So-
ur10, lf, dr up, r.~r.a In prqurftn prop1el•rio1 dt uh rntl-
"11 dt ot1.", lu•11h dJdh1nredobhdo h 9u.rdi.1 rn In prrdio1-
tho(, 8rn1to Ju4rt in,•d1dn 1 ul tobiln ruli.un wn p.1ro dr U 
y ~trai. t.ri, qut podr{.1 1•rolon9.1rir h.1111 ti ]Q drl -

10 rn 1111ih lon IH 19rit1.1l101n unor1n1u 
't'lprotut• pnr hl rualu,ih. 

Ynín Grupo' dt ·.r..o.c.1. l• •Íirur6n Yutor 11, llur.1ntu r rl Lit, ~ 

C11~nin111 Culo1 Cutra SJnt.llu 9rr1nh dr h Co11frdtr~ 
.. ~n dr .l.ud.1don~\ A;dcoln dtl [d~. d1 -
':.1n•lot (C,1.A.D,l.~.). L11 CJur• •1don•I -
dr 11 lnd11t1ri1 dr h lr.1n1for,,.t.Un, 
(C.l.l,J,) 1p;y1rJ r ir.11 lo1 ubtu dr) to,i 
1irnh. ll~'h°' ind1.utri•lu hu uudo 111 di 

;:;:n:; • ! :' :~~';:_,:~~:u:,::.~:~!:':~, ":11~-'~l 



IHVASIOH DE PREDIOS AGRICOLAS 
( 1911 - 1916 l 

:~ff~\~b~~ 11· llÜt.AA ti\ 1 ~~ IOA- [ PIRCD.10 lnioiOOy;;;r fMUPllUAIO r::~.~:~.hi"Kló llÜ 1 NUlltll:O OC l~s§:l.~H~~.~~r-- 0Cst11ACC 
. ..---· ---

•o .. iubrr 11, Culi.cSn, Sin1\u 1111.1nunil10• y Continu1ci6n: li6n tr.por1l dr h to.pr• y • 
1976 "[\ Dorado" mt;~didi;\1u 11nr h llano lhrluna. 1odo 

rilo proroudo por h \nu11urid1d por la rr
propiati6n dr litrrn, 

~~~~!_~_!IL~~~~ ~u~~!!'!!!'_~~':!~) L ~ !~:...2!.i_ 
•o.inbrr dt 197b: 
i.i-·i"f.iS;pJt;-;¡;poüb\n •Írt1Hionr1 dt li1-
rr.1 qurunturorl ntado d• Sin1lo1 Íu• du· 
¡irj1d1hoyu1ndorltobrrnadort.tali!tran
Vel1rdr 1nuntili i¡ur la propo1io6n drl Prui
drntr dr h Rrp~blic1 par• q~r In 19ritulto
ru .iportuln 10 11\ hrttJrru dr di\lrilo' -
dr rit90 y J,!iOOd1 tupor.il h1 •"µhd1 par 
lo' pt'Qurnn1 proplrl.1rio1, lo1 t11puino1 y• 
dr h S.R.A. 



tNVASION DE PREDIOS llGRICOLAS 
(IHl-1916) 

-o•oRc fAor>HIARIO "º· O[ ~·61oªª· Fu•CRO or 1~~Aso11cs lo11r.um~~.~.J OlSOLAct 

~.-;:inbrt K;- -t11•y1u, )0110•• "l• V1(tori1" J "tur Sthipprr 1,100 ht(l.lrtn dr- =-= "r•tlo de Ocupo lotf: Cnpe•ino1 dr uri11 ctnlr.lu ,.dhr;i-
19n "S•nl1111" (nortrurriuno) rirqo (hort11i1u) da';·;, r"'º dt Ocupo Qllr' 11rr in.1dinon -

pr1di01 dd v.111dtC.11&yu1, touron 110111 
pun de rir"qo qYf Ul••••n un1111prríit1t d1 
1600hrtUru1, Conrl proph1tod1 i•r•dlr 
quf h qtntf qut hqro 1to10do tn rl r1p,,.t11 

dr lirrr11, Ofnqo• inuilirlntnt111ru1. 
[st0lpou1rlu1uprr(ldu dt tirrru f11t
ronub1rq1d11 por rl U1n(1tllur,I drl hrou 
Ir por un 1dtu•h dr ~O •ill'°n dt puoa. Cn 
111110 h11bo otrt 1n,u1An por olrDI tupuinu 
lubifn 101 tDlunrrat de Ciu1yu1 tntr.rdn tn
pouci4n dt upnfit1u qut furranco111ldrr1-
dn prq11ell.11 ~ropird1du, ptro qut 11101 1r9u 
1rnlln que ptrlrnrtsn11111 birnuu1u111lu: 
l• lli1ni.1 de Cnpr1inn drl V.lit dt G111r111 

""' prttidt Crtu!l(hno ludrbtr •1ri1 ,r1li•-
1h • 11 hot. dt Sodtd•d11 qui fltabru rl -
propo1ito dt 11 hu dr los puu tri ••ilir 

110,inbr' 11, 
1916 

1.---... -·
loi••brt' :·. 
19)6 

Cullu.ln, $~;¡ -;s;;-F;d:ot~-;ty-¡S";;q~ 8~11~= ------

lit dt ~~liadn• - untt, 

v..111 dtl : ••• ,,~. 
5i11•IU 

"CoH• An•• lnqrl dt 1r,...li1 
•Cu¡o) ~rbtc1" iu, '•ul~ luir~ 
•/~n4 líl" 

::.:.::~~~1=::.:~ -
.i~•H~ltorn 

R1c.•do tk-tdo 

u.c..o.c.•. 
c.c.1. 
c .•. r. 

11 i111ui6n. 

- ht1:s;-;;fi(i'i1Tii;t;¡:;;¡;c¡¡¡;-dtl1 poli· 
¡:¡; .. j~dicul tn t•nlit qu1 ti 1jlrclto p•lru
lh 11 'º"'• (111 ln.ui6n fut luth• ,1t1rtn 
do lu conHniu da Ju ll,!.00 htcUrus. Loi 
tn¡oui"º' tnlraroft lublln 11 lotr prapitd1d 
d' h fHili1 Dnrrutis, ul to111l d1 Ju. 
fuilin Jar9r ll••u1<>nQ• 1 dt Ata4n.Jo P1di· 
ll•Btltr.1n. 

------ &~pu C111~hti;;~-·-

•r¡ Cipo. dr In 14" 
drl ( j1dD Ch1h~,ih~1 

Cipo, Corothn, uru 
r1duporrl lidfr 
ru~di1nti 1 0runo I~ 

º'º' 



INVASJOH DE PREDIOS AGRJCOLAS 
(l'Jll-1916} 

~ I! lUtiAA ~~n~A IOA- PllíDIO llWADIDO IOIU'A[ PRDrJ(IUIO lo. 0( 

1o,i11br1 n1, Our.r1go 
l'J16 

)Oprrdia1inw1di

d" 
SOO 1il hrttlrtu 2!VIO tupnino' r,o,t,t.o, írdrr.1- lot1: Ciu\llrrH Urquu ílor11 rru\d1ntr dr 

dh dr Obrrrn r ~-¡¡;;i6n r..n1drr• .. tlon1I dijo que los q1n•
C.npuln01 drl [do, d1rn pnun crrtHit1dn ~. ln.frct.ibi li<l1d, 
dr Dur1n90. 11 igu•I que Ja.f lul1 Atulrrr Yilhqhu dt-

lrgado dt 11 5.R.J., 11pru6 qur los predio• 

: _______ ------ _ ln,1dldn un le91lu, 
lo,i11brt 19, C.u1d1hj1t1, J•li• _-.~,,-,·-,,-.. -,,-,.---1------1---------l-------l--------l-.ol•: J1,[irTifp'1"fvqimr;r;,.1"l'ir.1;--r.A: 
1916 - - "l• lin1j.i" {;¡-;¡,¡ dijo qur rn In GlthOI trn 111u 2~ 

• "Ch1th1hu1thn• prrdin •gdtol•1 rurr6n lnv1dido•, J.tl 1\uo 
- "H!.tio1>•" dijo que u drb•' I• n1ua\d.id de hner un -
- "lu Burru" prduo dt tirrr.1 y rnotru u101 en qur h -
- "S.1n Oi1blo" tl1rr1 ni.iban odosu tnl• I• indihr1nd1 -
-"Toliun" dr1u1 durftu que 1a1hibhn1b.indon1do, 
-"Totoli1i1p1n" 
-"Vrnntltno .:,• 
-"St1.Urn1" 
-"J.totonilcotl 

llto" 
- "hrubo" 
- "l• hru" 
-"Hue)uc¡n" 

- "Jilothn" 
-"Jiralto" 
- •J., C1ucha" 
- "Dcothn" 
-"luoollincond1 

Chih" 
-"Nuquilit" 
-"louthn" 
-"Ojurln" 
-"51nli1.io" 

ruUTCr lucuadru de lnwui6nd1 Pr1di01 A9dcolu (IUl-J'J16), sanprop\01, 
tl•bor•dU tn blu .i lu Tnwuionn A9r1riu ~ut 1p1rederon publiu
dn '" h1 Oi1ri01 C.cthior y 11 Ota: ul coeo h uri1 notid1u dt 
h S,1.11.H., dt uo dn. 
rct/1tc• 



ANEXO ESTADISTICO E 

ESTADISTICA POR AÑO Y ENTIDAD FEDERATIVA 

DEL RAPARTO AGRARIO 

Incluye: 

Reparto agrario por periodo presidencia1 

( 1915 - 1984 ) 

Dotaciones y amp1iaciones de tierra 

( 1971 - 1976 ) 

Dotaciones y amp1iaciones de tierra 

( 1965 - 1970 ) 



rP[SIOENIE 

il 
'/ 

OOIACIOIES OE llCRRA POR PERIODO. PRESIOE•CIAL 

( .1915 - 198• )· 

SUP[lfflCH 

• i os >---------· ·--···--· -----
CJIOH COMUNAL 1 O I A L 

1915 1934 

191'> - l91o0 

899 2"8 1 

1 7!ili 311 ' 
2 100 

1 303 

901 J48 

75!.634 ú[JfíRAL l. CAffOCUS 

c.unfl•t 11. AYILA CAllA(HO 

LIC. llJGU(l AllllA" 

11~ 1 

1947 

11 17t. 990 

17 939 129 

b 361 819 

J 408591 

] 110 JJ) 

7 606010 

19 918 860 

9 371 240 

5 000 319 

21 661 

]t.0 801 

8851+91 

11 202 R57 

18 279 931 

7 748 311 

4 6'>0 fl69 

6132157 

e en 100 

71.R7fi644 

11Rf>641h 

150 089 11162 16145'1 

LIC. AOOlíO RUJl COR! JJH I 

LIC. AOOLíO LOPU 11, 

l IC. G. OIA/ Cllfl.l/ 

LIC, LUIS íClllYlRRJA A 

ur. Joo;c tcrrz rnnnu; 
LIC. JH!iU(l llf LA JIAClllO 

1 e 1 .1, t 

ICl/•tc 

M51 - 1958 

¡95q .. 1964 

1970 

11111 - 1916 

l'JJJ 1982 

1qa1 - 19ei. 

fll(Jll(: PROGR.UU. NACIOU .. or RCfORllA 

6R1131 

85 189 4!>) 

j~ --

At·J.RU INllGRAL 1985-1988, POOCR [J(CUIJVO ífOlRAL. 
U[tOS; CAP:t~LO 1, AWOG, llUICO 1985, PAG, 145 Ci. AO(L. 

1 24'1 2'18 

2 i.n º'" 
1;.'!180 

t. 9q¡ 754 

J41)'J 116 

1 ·.i.B IJJ 

16 992 1 81 911 

lí'lfl'>O 

IW'11E 

131 103 

1432 

JO 934 

127 639 

f. .lflii fil6 l'J':> lllb LJ ':>UO 

'l" ~11 ¡q rn ICJ 1.Ra 

"' '"" l'"'"" i ~ '" 

70 818 

153 784 

1824'15 

21346? 

'~ª 186 

1 J7 210 
i 

¡ 1 919 361 

J 



UTIOAD í(DERATIVA 

¡A!iUASCAtJCllCS 

¡::~: ~:!~=::: ~: 
ICA.r'(C1t[ 
¡COAllUILA 
ICOUO 

l~::~~:~uA 
l
jDISIRITOrtOCAAL 
DURU!iO 

l!iUANlJUAID 

¡uoRll 

!~~~!~.ltOI 

i:~~:~;ARO 
louu1•0. Roo 

ISAILUISPOTOSI 
SIULOA 

ISOIORA 
llABAStO 

I
UOULIPAS 
tlUCALA 
VEllACRU! 

¡lUtAUI 
,luc•m•s 

OOU.CIOICS OC llCRRl POR AIO Y UTIDW HOlRlllU 
{ IUI - 1916) 

1911 1971• 1913 19H 191!. PCllllXlO 71-16 

sur. HA. RUH. SUP, HA. ernr. ~UP.HI. 8[1{í, SUP.lll. Rurr. StJP,HA. ll(l[f, SUP.HA. 11ucr. lsur.!1•· U[l[f, 

794]0 118 16000 
]1011' 14',17 305195 2l6 Jl8~8 

hOO 134 3¡¡0 Mi 171'12 

278')] "º' 161199 91 111178 
)lbli .,, 

14Bh S51 IOSJll 292 17A61 
2'l'.S11 701~ f.i1fi~6 '" 

60J67 6')7 176702 

3711 1215 16!1111 
SOJI') 93!> 

8t.S 11 
llfiS'i 124 21240 811 118] 

l411i4 llH 29181 1119 11'113 

]U 871 

"' JU 1931i 
S39 487 

130 7U 
141! 31510 
7481 11111 
81' JUO 
J2 20105 

41881 28'.i 43871 
110'.i 

J6',7 111 4')000 

"' 
18' 
1'6 

" llH 

'" 
:~: 1 
2~84 

"' ""I 

JOJ6 
2oaM1 
Jlt.21 
1om 
9H9 
h"J4 

4313 

llll 

50 ~)')bl 

1h 2aoeo 
115 ".800 

46 101 

41788 
806 12l"J 
11!11 llb31 

186 14'il"J 

'°' 

m 

"' m 
I" 
103 

"' "' 
131 

2J6'i0 
Hll9 
41966 
J194'i 

98411 

4191 

" 18007 
7911 

401 1'>4'111 
19' 

" 24 8001 
l l'ill 

1">1 6110 
l11l 

4l1 6181 
613 11619 
380 171A'> 

"' 
429 1091 

1'1 
611 

1119 
42h 

11' 

"' "' lb25 ,., 

96 1aor,1 

"'° 1'9 S?66 
4J ,., 
88 110 
..,, a1.,011 

JB l2bll8 

lb'.i 94bl 
1116 'iA10 

\ft 
1711l 

2UllJ 
nn 
Jf¡O'i 

llo<l 

361 131'-'">º 1038 
6) f>11!4hl 111• 
8') lll4'.i1 620 

IJJ 10044 11'>0 
'i!l 4]b) IS'> 

lb "J\i[)H 1812 
')]<¡ 4'.110]11 3643 

'i')'.i 2fi91127 1101 
'-'11 'i~Of.~ 418!;. 
)'JO 9f.4h 2082 

31 Q2J IOl 
t,O'i 'i5l62 211'.i 

'71 1JO'J'> J]Ob 

m 
JO) ... 
"' " lftO"J 

l'HR 

" "' " 2017 

" 

¡g40J 

!i'l4!>6 
30131 

L!:o911 

187' 
!>IHI 
8!H1 

H491S 
72BlilB 

14711 
blB81 

'" lllfi 
126!. 
11% 
lll 
1\0 

lllO 
92!>1 
!:162 
1404 
1681 

"' 'lbOJ 

1182 



¡- tm 

1 
CllTIDIDHDCRATIYl 

SUP.llA, aorr, 

:,úUAStHnrns 

1 

- -
lau• tAUíOR-IA c. - -
1oAJA CllHOR•U T, 7h06BO "' \tAllP{CHC -
)coANUllA '12'>01 '"' jCDlJO lHS '" ltHllPAS 117'4 "l 

j ~~~~~~;~· r{D[RAl· 
U]'>l6 1968 

-
IDURUGO 5781'1 1111 

LUiUJIJAIO 1 ~1111 "' CiUfllA[AO H!¡M] 1816 

iHIOfü;O 1]1f¡ "' \ ~~;:~~º -
-

.111c11ou•• 1118 ,., 
¡110P[LOS -

U>IRIT 111 l'l "' :1urvouo• 

11 

241.,a '" ¡ ~:~:~: s1n ... 
70\':i l\O 

IOUCRCllRO '\ "' "' \ouauu1100 
11 ""I "I 1 SU LUIS POT:'Sl Jf11,q5 1'1 

SIUlCl 7'll l'l 1.11'11 

ISOllCIU 
11 

~ ]t')~ ""! ¡ giasto !e11 " 1:UIAUliPaS I' 1•.11,.i "' !. ~~~:~:~~ 

1 

1748 "' :: 11J~llU - -
1 ~ 1 a~•: r : a~ !.JO '" I' 
I• 1 ¡¡ CSUOOS UU[)(lS ~ll. 11 1L1!27~ lllH2 

AllPlUCIO.CS Ot THllRA POll (llllOAO HO[IU.TJU 
( 1971-1976) 

1972 1913 19H 1975 1971:> 1971-1976 

SUP,HA. ourr. SLIP.HA. ernr. SUP.HA, \l~li[í, 1 SUP. l!A, Dfh[í, SUP, IU. 111-[f, sur. HI., DU!F. 1 
-

-

:"] 
- " 10 "1 10 

- 2fi21 - 10102 "' U'lll "' \ílO 11 '11290 '" ISOOO " 12146 no 8Nl\6 1197 

- - - - - -
181'}1)0 "' Sfi91 "' S91S " 811 )0 9&12 l" 2%175 UH 

"º "l "' JOl 119 "' - 1097 "' JllO 
160•¡ 9H'l '°' SS79 '" tlh9 1IJ 20,nt 111 lSlD 19' 15760 2181 

mo " lMl'J2 ll9 10130 '" 1911 " 72016 "' ~Ml11 5\f>I 

- -
;~,'1 ¡ 1nso m Slll'l .. 41UJ f¡f¡] 81ll 11 111".llS 8'1 196lh 

11m llil'I l>" " 1042 l'JJ IJJ<¡ "'! 10160 m 29010 l'lOh ,,, 11 "' 111 llh1'J 3'1 101l9 '" 1'112fi 11'>4 912% 31111 

" " 108 " m " Jll~J '" 49l11 HH '·11 " 7'119 "º ni eol '" "' 'J910t 2181 

- - -
1Hl9 llil\1 1n111 "' 991)2 "' t.J•, 101 2?"i') " ll'lH ll\Ol 

.o, " - ,,, l8 '" " "' ll9 

1 l~l2 i 1M1 - - m " '.1198 " Jlf.10 1846 

- lbfiB 80 lMiB 80 Jbl1S ,,, 44Cli9 in1 

""! " "' 
,, 

'" \O 14046 '" !'i'J " m l\ ,, 
'" " m 7R84 1020 

- '" 118 - 104) '11 

;1G1 "i 
\?4nl) " Jb'fO 118 1JA4'J "' " 1no Jhl, 1 11.¡ Dl• ::';¡ 1Z'14'J f,H] b'l'.IOh 1621 

1111¡ lll 11101 204¡ 111'.lll 211· 1! 7'l 1011 "' hll~O, Jhl 

"":;¡ 
,., 14736 llll 1~1'4 1'\ IJ.?i•J '" 101•'; '81 1~o~n 21111 

" l\00 " m.o " líll'l '" 'JliB ~ft'J 131711 "' 17~8Cl "' l117 " l',}9 "' "" 

,~: 1 

n1.1 IOl 49818 ISl'l 

" 10 "' "' - 811 '" 'lll1 '°' "' Jl 8'Jf)4 lll!J '"' f,178 ~60 2l'144 11'.il 
1100 ,, 

"" '" l'JOO lll '"" "' M;¡ 11 ll'l7 JOJ ~. /1 ,,, IH!l nw .. "' '1114 2167 

tDthl¡I 
' ~l·~1.,¡_3,, .. ,,, 

= 
Jhll'l 1 ~.,1. .. 1 Ji11 i;Jt]'J llh '1076f>1 4'1312, 

.__________¡ 
ÍU{ll![: Plr1 !~~ 1ilc~ 191J-1912-\'114, u tor.\11lUdf1 \H Ull'IH (1nf,,ro~) df tr1b1¡0 dtl Olh (S.~.A.)a1•r;i J,u •i'in~ !•¡1), 197~ f 191" 1t 'orit11lt'

r6n lo1 di1rio1 afici1\n fl' tu1nll J ,jrcutionu prnidt~OHO. 



OOU.CIOl[S Y a•PLU.CtOlllS 0( 11IRllA POll llTIUAU llUl!UllWA Y ARO 
(l'l7l-197L) 

~----~rn· 1 --1m-------.-·----,~·;1-,.1- 1914 1 ·-1.;;;-¡·-w;--1 -1;11 - 1916 

UllOAO rtOtllUlU J... ' 
______ _____L~~~L~~'· ~!~~r. _s_~~~~!r _j ~~P-~~· _er_•~: su1~11t. _ •. er•_f.!J_s~~.~:J!!!Mfr. \ su1 .11~. eurr. 

""'""""' -¡:¡ - - 111---=----1- - 1 1~·,-1 10 " 10 ' U.JA CALJíORM!A L 
1
• - - 19430 128 18bll WJ 

1 
401 75".18 1 9& 1 ?~Jt.J , 'Jl6 h'JHJ

1 
1Jll 

~:~:c~~~iro11u .. 1. : 101l~~~ 1m lºl~n 1z: Hr~~ H; 
1 

6~~ig: 1~g 1 l'iººº 
1 

~'i : 4li~s l Ju l'J~~zu; Jl~A 
CDAKUILA ¡ 110J97 Bll 19819'l I JOO'J ll'i69 204 1 b016~ 12l 1 8840 1\<J ' 14898 1 J1J lW.1rnt 7f..67 
COLllO 6'J!il 199 'lbO Ul 1 619 301 1 719, 7b9 lllO 41 1141 llf1 1141J¡ 11'1'l 
CHJAl'l5 n1616 lOH 19821 600 '3440 1062 i 18'l'l'J 9H 8611 ll'.i 4)08 n1 1018'>') ,\,¡q(¡ 

CHIHUAHUA _1l9DH I 'JCJ66 - 6719& 1 ~(U ~b8<J2 ~19 111990
1 

1':14 4bl!b Bb l'J'J'J74 H'.i'l 101bll'J, 9001 

~~:!:~~O HDEOL llB246 1198 \'J%82 l8ll 'J209 94, 111J7'J I09'J \4'Jlb ll'i 111771 14Jb 4bb701¡ l>l'JI 

~~;::~~~'º <J!~~~ !::~ 78!~~ n~~ ! !~:: , ~~~ 1 ~~~~~ ~~~ i:;~~ ~!~ ;~~!~ :~~~ i:~~:~I ~!~~ 
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