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" La Tierra es de todos; es e l  elemento principal del cual se extrae o m hace 

producir todo lo  necesario para la vida; cultivándola, produce toda clcue de fru 

tos. Sus prcideras proporcionan alimento a l  ganado, mientras sus bosques brindan 

la maderu y las fuentes sus linfas genemdoms de vida y de belleza, Y todo esto 

pertenece a unas cuantos, hace felices a unos cuantos, siendo que la naturaleza 

lo  hizo para todos. Cuando hace millones de a n ~  no se despmndfa aún la Tlerm 

del grupo caótico que andando e l  tiempo había de dotar a l  f immento de nuevos 

soles, este planeta no tenfa dueAo, Tampoco lo tenía cuando la humanidad hacfa 

de cada viefo tronco da1 bosque o de cada caverna de la montairci una vivienda y 

un refugio. No tenfa dueño la Tterru cuando en la dolorosa y vTa de su progreso 

llegó al  perrodo pastoril. E l  primer dueño apamciÓ con e l  primer hombre que tu 

vo esclavos pam labmr los campos y para hacerse dueño de esas esclavos y de 

esos campos necesi t6 hacer uso de las armas. Fue, pues, la violencia el  origen 

de la propiedad territorial y la violencia la sostiene hasta nuestros dlasn. 

" Tierru y Libertad 

Ricardo Flores Magón , Semilla Li  bertaria. 1923. 
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PROLOGO 

E l  problema agrario en M6xic0, e l  gran problema histórico de la tenencia 
y uso d, la tierra es el  eje de este libro, que ha buscado en otros libros las fuen - 
tes de su estudio. 

Bibliografla de un problema es, en f in de cuentas, la ponderación de la im - 
portancia social de un tema; refleja, en el  devenir de las ideas, la conciencia 
que un hombre, un grupo o una colectividad tienen de algo que les produce impac 
to. Por lo mismo, esta bibliografía presupone la búsqueda y el encuentro de aque 
l b s  obras que, como reflejo de una situación, en este caso la de la sociedad agra 
ria, directa o indirectamente coinciden en el  estudio de la tenencia de la tierra? 
en su papel en el  desarrollo agrario en México. 

A l  principio nuestra tarea tuvo el propósito de acotar lo contemporáneo: el 
proceso de reforma agraria y el  estado que guardase la tenencia y uso de la tierra 
en nuestra época. Pronto, sin embargo, la naturaleza del fenómeno nos fué llevan - 
do a-veneros que tocaban las rarces de nuestra estructura y organización agrarias 
de hoy, y, por otra parte, la "coexistencia de lo no contemporáneo", la persisten 
cia de modos de vida arcaicos en el seno de nuestra sociedad rural, e l  marginalk- 
mo que presentan los grupos indlgenus y los campesinos sin tierra, frente a l  desarro - 
Ilo agrlcola, nos llevó a intentar, sin descuido de lo previsto, la selección, com 
pilación y anotación de aquellas obras que nos mostrasen el camino que habfan 
corrido la estructura y la organización agrarias desde 6pocas ya remotas y la mane 
ra como hablan evolucbnado o revolucionado - procesos complementarios y no a ñ  
tagónicos - en el seno de la sociedadglobal mexicana y en el  marco de un procez 
de muy larga duración. 

Lo anterior, planteaba y hacla aún más diflcil la tarea de investigakión; po 
ro bien valla la pena el intento de reunir los materiales que podlan ser Gtiles para 
conocer las relaciones entre la sociedad y el  ejercicio de la agricultura. Sln em 
bargo, para delimitar nuestro tema, teníamos que encontrar un punto a partlr dcr 
cual acumularramos la información - ahora más dispersa en el  tiempo -; y nos pare 
ció que la tenencia de la tierra como variable dependiente de la sociedad agraria, 
deberla ser el tema - eje de la bibliografla que hoy presentamos. 

Más tarde, en el planteamiento de nuestra pesquisa, tanto de manera tedri 
ca como empírica, distinguimos dentro de la sociedad agraria, tres elementos fuñ 
damentales: a) su estructura, definida por las posiciones sociales que tienen los>C 
dividuos y los g r u p o ~ f o r m a n  (peonaje, servidumbre, él  ites terratenientes, 
burocracia, hacendados, Ilderes, productores, cosecheros, ctc;); b) la organiza 
c i fn  de esta misma sociedad, como conjunto de instituciones que sefialan-e - 
lesociales que cada individuo o grupo, o uno y otro, deben' iugar, respecto de 
los complejos de normas que regulan la actividad social (calpulli , encomienda, 
mayorazgo, mesta,'lGuelaguetzal~, hacienda, ejido, banco, pósito, alhóndiga, 
etc.) y, C) los procesos que hacen que una sociedad concebida como un sistema d i  
námico, funcione y cambie, evolucione o revolucione hacia tipos d'stintos de e? 
tructura y organización (subordinación, enajenación, dominación, conflicto, coo 
perac ión, lucha de clases, aeulturac ión, innovac i6n, etc .) . Aún más, consider- 
mos que en el estudio de la sociedad agraria hay que tomar en cuenta los eleme~ 
tos biolbgic~s~ flsicos y tecno16gicos además de los sociales propiamente dichos 
para contestar a Ias cuestiones: &Cómo se comporta determinado tipo de sociedad 
agraria frente a los recursos que giran en torno de la tierra? &Cuáles son las 
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ses instituc ionales pam la existencia y persistencia relativa de cierto tipo de tenen 
cia?. ¿Cuáles son los tipos de relacián y los procesos derivados que se dan entre d7: 
venos grupos en el marco de la estructura social? ¿CuBiles son los mecanismos me- 
diante la que se vuelve caduco un tipo de tenencia en relacián con otros tipos y<ur 
ge la exigencia de construir uno nuevo, basado en el anterior o dando saltos? 

Q 

Hoy, después de varios aftos, nos hemos decidido a cerrar esta investigacián, 
pues de lo contrario nunca la concluirfamos - tarea ingrata la del que se mete a e: 
tos menesteres -.Aclaramos que la bibliograffa no se refiere en particular a la agc 
cultura o la agronomfa; ni  a l  derecho o la legislación; n i  a la economfa agrfcola; es, 
simplemente, un ensayo blbliográf ico sobre la tenencia de la tierra y el desarrollo 
agrario en México elaborado en una perspectiva sociolá~ica. Conce~to Y contexto . , 
amplios pero que permiten - por e l  rnodo.de tratarlo - un enfoque concreto. 

Ln arquitectura de esta bibliograffa es la siguiente: a) imtroduccibn, el~bora 
da con las palabras de los autores cuyas obras incluimos. Se advierte que la intro- 
ducción no pr&tende de ninguna manera sustituir un estudio sobre la tenencia de Ta 
tierra n i  escribir nada nuevo. ES, llanamente, un toque de atención a los lectores 
para ubicar conceptos, procesos, llneas del desarrollo histórico, grupos, institucio - 
nes, etc., en una pcalabra, notas sobre el objeto-tema de investigación: la tierra; 
b) bibliograffa comentada, en cuanto a,ésta, por su dimensión retrospectiva, las cé - 
dulas seleccionadas se refieren a la historia de M€xico, desde la aparición de la 
agricultura, que se pierde en el tiempo y que rescata la paleobotánica y la arqueo 
logia, hasta el desarrollo agrfcola contemporáneo y las proyecciones del futuro a<¡ 
pecuario; se divide en grandes perrodos h ist6ricos que cons ideromos operantes para 
nuestro trabajo, y cada perfodo a su vez, cuando fue necesario, se divide en inci 
sos referidos a problemas concretos. E l  lndice, por su parte, cumple la función & 

7 - 
1 rtica que se acostumbm en estos casos. 

Aún cuando esta compilaci6n de libros, folletos y art fculos, representa en lo 
esencial un esfuerzo personal ambicioso para un solo hombre y lleno de imperfeccio 
nes, queremos patentizar nuestro agradecimiento a las personas que nos alentaron y- 
auxiliaron. 

Mis consideraciones m6s distinguidas a l  Dr. Pablo González Casanova, Direc 
tor del Instituto de Investigaciones Sociales, por aceptar el plan de trabajo y permr - 
tir que mi tiempo como investigador lo ocupase en la tarea bibliogr4fica; a l  Dr. 
Lucio Mendieta y Nútiez, Ex Director del mismo Instituto, quien me estimuló en el 
trabajo desde el principio. M i  especial deferencia a quienes hicieron sugerencias 
sustanciales para la e~abomcián de la biblkgrdfa y la introducción: e l  Dr. Ernes 
to de la Torre, Director de la Biblioteca Nacional; el Dr. Juan Ballesteros Porta- 
(Economista Agrfcola), e l  Lic. Iván Restmpo Fernández (Economista) y el Lis. José 
Snchez Cort6s (Socidlogo), miembros del Centro de Investigocioms Agmriasj y el 
antropÓlogo Andrés Medina H, del Instituto Nacional de Antropologia e Historia, 
Lugar especfal lo  tiene mi esposa Camla,  sin cuyo aliento no hubiese teninado lo 
interminable: esta bibliogreifia . 
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Finalmente, mi estimación al  cuerpo que me auxilió en diferentes etapas de 
este tmbajo: becarias Beatriz ZÚ~iga Vázquez y Alma Margarita Sosci López, quie 
nes localizaron una parte de las obras que se incluyen, Lic. Ignacio Otero ~ u f i o z ~  
quien colaboró especialmente en la parte dedicada a los aspect6s jurídicos de la Re - 
forma Agraria Mexicana, historiadoras Rosaura Hemández y María Elena Galaviz 
de Capdeville, que elaboraron e l  índice anall)ico, Lic. Graciela Reynoso de Lau - 
rent a cuya paciencia encargamos la edición de esta obm y senora Maria Luka 
Vargas de Avila que realizó la tarea .mecanográfica. 

J.M.R. 

Coyoacán, D.F. 

lnv iemo de 1 969 
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En esta bibliografía retrospectiva partimos de Herndn Cortd y su tercera 
carta de relación a Carlos V, fechada el 15 de mayo de 1522 en Coyoacán, y lle 
gamos hasta los planes agrícolas nacionales que preven el futuro agrícola de M&- 
xico de hacia los aRos 1975-1980. 

De las obras incluidas se citan ocho elementoo: apellido y nombre del wtor, 
título de la obra, lugar de impresión, editorial, aRo de la publicación, número de 
páginas, siglas de las bibliotecas donde se consultaron y, siempre qrs fue posible, 
un comentario. Cada cédula va precedida de un número progresivo del uno al  mil , 
quinientos cincuenta y tres, que es el total de traba0p que forman la bibliografía. 
Entre paréntesis se anota, en algunos casos, la colección a la que pertenece la 
obra dentro de &terminada edikrial (vgr. la Colección cultura Mexicana de la 
Uiiversidacl Nacional de México). 

Los artículos de publicaciones periodicas incluyen el título de la revista pe 
ro no el lugar de su publicación; éste se encuentra en el índice analítico al  lado- 
del titulo de la revista. Tampoco se menciona la institución que publica la revi5 
ta, anuario, memoria, etc.; dichas instituciones pueden encontrarse en obras tan 
conocidas como el  ~~ndbooko f l a t i n  American ~ k d i e s  (E. U.A) o el h l l e t in  de 
Documentation Economique, Poli tique et Social (Francia). 

E l  titulo de las obras corresmnde al  aue tienen en la portada. En el caso 
de los estudios elaborados en la época virr&nal, como las Relaciones Geográfi 
cas, se ha conservado la ortografía original. E l  comentario, por su parte, ha 
doestructurado de la manera siguiente: en algunos casos se ofrece un resumen de 
la obra, en otros se copia el índice o bien se citan párrafos enteros de la introduc 
ción o el prólogo que indican el contenido del estudio. Se incluyen obras no c -  
mentadas y las razones de ello son múltiples : en algunos casos, los estudios se r e  
fieren de manera muy general al problema de la tenencia de la tierra; en otros, se 
trata de resúmenes de investigaciones anteriores que s i  se reseñaron; en otros mas 
se hace referencia de su contenido en la introducción y se consideró pertinente 
no repetir el comentario; en no pocas ocasiones fue imposible revisar la obra -so 
bre todo en ediciones antiguas o muy escasas. No obstante lo anterior, se decc 
di6 que había que incluirlas bajo la exclusiva responsabilidad de quien esto escri 
be y con la plena conciencia del vacío que se dejaba. E l  balance final nos indT - 
ca que se ha anotado mas de dos tercios de los materiales incluidos. 

La clasificación de las cédulas en grandes periodos de la histbria de México 
y los apartados que pueden distinguirse en ellos, son el resultado de una concee 
ción personal sobre el  tema. Como toda clasificación, estará su jeta a criticas; 
sin embargo, asentarnos que resultó operativa para nosotros. En cuanto al  orden 
interno de cada apartado, las obras se citan alfabéticamente por los apellidos de 
los autores. 

Con base en la numeración dada a las cédulas estructura mos la introducción 
Para ella hemos tratado de citar el concepto y la línea de imprenta, el iuicio y 
la frase de cada autor que nos pareció pertinente. Así, fuimos hi l  vanando una S= 

r ie de notas entresacadas de las mismas obras; con ellas pretendemos dar una or ie l  
tación muy general a los lectores sobre las cuestiones que tratamos. De esta mane 
ra, el no iniciado en los problemas de la tenencia de la tierra y su papel en el d< 
sarrollo agrario de México, se formar6 una idea del proceso seguido por nuestra 
ciedad agraria desde la aparición de la agricultura hasta nuestro moderno desarro 
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I lo agrf'cola. Cada frase o párrafo citado se acompaha, por lo mismo,de un número 
entre paréntesis que se refiere a la cédula correspondiente. Se aclam que de inten 
ción no entrecomillamos las citas ni pusimos el nombm de los autores o el tfiulo de- 
los traklob, pues ello habría hecho muy dlffcil la lectum de la introducción, de 
por s í  pesada por los mismos números que la interrumpen. Por otro parte, en la in 

' 

- traducción se cruza varias veces una misma cédula, en vista de la amplitud que 
ofrecen muchas obms y que se refieren en geneml o en particular a varios temas; 
as;, en la parte sobre e l  desarrollo agrf'cola pueden citarse obms del apartado sobm 
tenencia de la tierra. 

Por último, queremos asentar que después de la revisión que hemor realizado, 
podemor afirmar que no existe en e l  Méxlco de hoy, un estudio que n a  ofrezca una 
visión global de nuestm problemática agmria; no hay una investtgación que maneje 
en foma maestra lo, elementos de nuestra estructura y organización agrarias pnsen 
ter. Tamo fundamental en e l  futuro, será comprender sociológicamente la socie - 
dad agraria de Nx i co .  

XII 
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l. - ESTUDIOS BlBLlOGRAFlCOS 

Tenencia y explotación de la tierra son dos vertientes de un mismo proceso: 
tener y obtener los frutos de la tierra para el sustento diario. De dichos frutos, de 

entre la múltiple variedad agrfcola, e l  mal2 (Zea Mriyt) q u i d  haya ocupado 

Nos parece pertinente, como una aproximación global, incluir una selecfa 
bibliografía de bibliografías que coincide directa o indirectamente en los temas 
tratados: tenencia, estructura, organización agraria, desarrollo agrario y agríe: 
la, etc. Así, en estas investigaciones que cubren muy diversos campos, pueden 
orientarse quienes tengan el  deseo de profundizar y ampliar sus conocimientos en 
aquellos temas que aquí se presentan. 

Estas obras cubren distintas épocas: se tiene por eiemplo, la recopilación de 
estudios sobre la antigüedad del hombre en México y las culturas precerámicas y 
pre ( o proto ) agrícolas (1) o bien, la que reúne los estudios arqueológicos y etno 
gráficos que abarcan toda la historia de México y que realza el origen posible de 
las plantas cultivadas y la agricultura en Mesoamérica y el Norte de México (3). 
S i  las obras anteriores tienen una profundidad asombrosa en el  curso del tiempo, 
otras sólo cubreilos períodos mas cercanos a nuestra historia como el México inde 
pendiente, contemporáneo y moderno (1 1) o el desarrollo agrícola reciente (22). 

También se ha procurado cubrir temas conexos como los aspectos industriales 
que se relacionan con el sector agrícola y su financiamiento (2), el crédito @a), 
el riego (16) en tanto sectores, acciones institucionales y problemas técnicos que 
tienen que ver con el uso mismo del suelo en su dimensión natural y social. 

Las cuestiones de la tenencia de la tierra en México, sus vinculaciones con 
la estructura agraria como elemento parcial y su peso en la sociedad global, han 
sido, por muchos motivos, temas de múltiples investigaciones. Referencias sobre 
México, las encontramos dispersas en bibl iografias genera les como la pub1 icada 
por el  Departamento de Agricultura del Gobierno de los Estados Unidos (9) o la que 
se preparó para el Congreso de Sociología de la Reforma Agraria celebrado en Mf 
xico (13). En otros trabajos menos generales como el referido a la tenencia de la 
tierra y la reforma agraria en América Latina (4) o el desarrollo agrícola latinoame - 
ricano (lo), el volumen de las obras sobre México, se hace evidente. Otros estx 
dios mas concretos enfatizan problemas particulares de la tenencia, como son las 
plantaciones (20). 

tenencia de la tierra, sus tipos y sistemas en que se ofrece, sus rasgos a- 
ciados a formas específicas de dominio, etc., son siempre tópicos polémf cos y po_ 
Iíticos. De ahí la abundancia de literatura I lamada agrarista o antiagrarista (7, 
8, 12, 17 y 21). Aquí desfilan libros, folletos, articulas, sobre la propiedad, su 
defensa, su desaparición, el colectivismo, los congresos agraristas, la legislación, 
etc.; todos ellos - con su razón en la mano - postulando la posesión de la verdad y 
la salvación de la sociedad agraria. 

Pero también el  planteamiento de los obstóculos técnicos que afrontó y afrop 
ta la Reforma Agraria Mexicana han sido reunidos. Lo agrario y lo agrícola (7) c c  
mo dos líneas que se funden en la tenencia - en cuanto fenómeno total -, la econo 
mía, los recursos, la educación, la investigación, etc., son aspectos de un mismo 
problema (8). E l  recuento del esfuerzo de hombres como los que formaron la Liga 
de Agrónomos Socialistas (19) y los desvelos de quienes producen su primer libro . 

(15) antes de salir de las escuelas de agricultura para ir al campo, el  laboratorio o 
la administración. 
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más tiempo, m6s gente y más tierra a lo largo de toda nuestra historia, desde que 
los cazadores-recolector lo descubrieron, y lo domesticaron los primeros ha- 
tantes de las aldeas mesoamericanas. 

Por lo tanto sobre el maíz, planta matriz de nuestras culturas, se ha escritd 
más que sobre ningún otro cultivo en México, y w importancia se confirma con 
una selecta bibliografía. (6) 

11.1. Awrtcldn de los puebla ugrlcelor. Mito y realtdad en el origen del maíz. Otros plantao cultivados. 

Esta bibliografía comienza con las referencias a l  origen del mah y otras 
plantcn cultivadas por aquellos hombres que derivaron de los cazadores-recolecto 
res. Cultivoo que originaron la aparición de la agricultura, fenómeno que los an - 
hopjlogos llaman la primera revoiución en el desarrollo histórico. 

Aún cuando el maíz no fue sino uno de los cultivos de la pueblos prehispa- 
rmieos, (39, 43, 45, 54, 57 y 72) SU significado remoto y presente es fundamental 

, en la historia de México. Su presencia, escasez o ausencia ha estodo relacionada 
con la propia dinámica de la estructura y organización sociales; situación muy pal - 
pable, fundamentalmente, en una sociedad agraria. 

1- 

Acerca del origen americano del maíz, dos puntos parecen enfrentarse: a) 
muchos autores sostienen que el maiz es omnipresente en la arqueología pero que, 
b) esto no es prueba definitiva del origen americano de la planta aun cuando se 
hayan encontrado restos de una gran antigiiedad. 

Por tratarse de una búsqueda en tfempos lelanos, las cédulas que incluimos 
sobre el mh, el friiol y otras especies, provienen de estudios geológicos, arqueo- 
lógicos y paleobotánicos principalmente, y de la aplicación de técnicas de aná l i  
s i r  como el carbono catorce. Muchas de estas investigaciones han sido objeto de 
registro y anotacián, (1, 3 y 6) y forman en la actualidad un verdadero caudal de 
información. Se pueden seisalar, desde luego, los traba ¡os sobre el origen del 

" 

maiz, su evolución, su domesticación, las plantas que tienen parentesco con él, .; 

la zona de su distribución relacionada con otras plantas, etc., (54-57 y 67) así cz  
mo las criticas que se hacen a las teorías mas conocidas sobre el tema (68). .I 

En cuanto a su relación con la agricultura, por una parte se afirma que no 
existe ninguna forma silvestre de maiz en América, y se seisala la no-invención i; 
dependiente de la agricultura en este continente (380); por otra parte, (28, 32 y 
33) se plantea el origen americano del maiz, pero sin precisar cuándo y dónde se 
iniciaron los primeros cultivos (58). De cualquier manera, en los Últimos veinte 
aRos, una serie de especialistas ha encontrado y sistematizado numerosos hallazgos 
en torno de restos cultwrales muy antiguos que se relacionan con el hombre mismo y 
con las fases de la agricultura incipiente (48-52) y de recolección que conduio a 
la formación de las primeras aldeas. A través de estas pesquisas se trata, en cierta 
manera, de presentar una serie completa del desarrollo cultural de Mesoamérica 
con el propósito de establecer su profundidad, como lo demuestran los numerosos 
estudios de los hallazgos hechos en diferentes entidades de la República Mexicana: 
Puebla, Tamaulipas, Chiapas, etc. Se trata de los restos que se pierden, desde lug 
go, en la memoria del hombre, y se refleian en el mito y la tradición (24, 46 y 60). 

Por lo que respecta a l  desarrollo de la agricultura y su relación con los ras 
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gos sobresalientes de la organización social, los patrones de asentamiento, la 
cohesión social, etc., aquélla tiene que tratarse, como es obvio, en el conjunto 
del desarrollo de la sociedad. De acuerdo con un estudio de síntesis publicado en f 
1967, que resume de manera muy clara el trabajo de varios autores, se realzan las 
características de la agricultura en diferentes estadios: a) una economía aleatoria 
o eventual basada en la tradición cazadora-recolectora ejercida por-grupos nómo 
das y una población dispersa; b) posteriormente, el aprovechamiento del maíz s i l  - 
vestre, la recolección de amaranto, chile, frijol, calabaza, aguacate, etc.; c o l  
tinúa la Radición recolectora - cazadora y existe un nomadismo estacional en mi 
crobandas; c) mas tarde, la economía se basa un 10% en cultivos, se pasa a la tra 
dición agrícola-recolectora-cazadora inferior, con una agricultura a base de maic 
calabaza, zapote, chile, frijol, etc., y existe un nomadismo estacional en macrz 
bandas; d) después, se cuento con una mayor cantidad y variedad de plantas cultiva 
das; economía basada en un 30% de cultivos, y se inicia la construcción de peque- 
Ras aldeas para, e) pasar a una economía estable o autosuficiente en la que ya ezit 
ten aldeas agrícolas con chozas y se abandonan las cuevas. Desde luego, en cada 
estadio se presentan, de manera diferente, otros aspectos de la organización social , 
y elementos estructurales diversos. I/. - 

11.2. Secano y regadío. & civilización urbana y el desarrollo Hidráulico. 

Hacia 1946, Gordon Childe propuso el concepto de revolución urbana como \ 
diferente de revolución neolítica, que indica la invención de la agricultura. Con 
la nueva revolución, aparece la ciudad, la civilizaciÓn, la concentración de ex_ 
cedentes, la estratificación social, etc., que se relaciona con nuevos cultivos y .. I 
con la agricultura de riego. 

- t 
Los códigos precolombinos, los informes de la época colonial y las investigo 

ciones modernas, permiten en la actualidad (75) el estudio de los sistemas de cuL 
tivo de humedad y de riego de Mesoamérica, así como del surgimiento de las sacie 
dades urbanas que parten de la base de una barbarie neolítica. En este proceso, 
los diferentes sistemas de tenencia y su correlación con la estructura del poder domi 
nante, se juntan a cada estadio. Así, por ejemplo, el horizonte clásico se relacio 
na con la agricultura permanente en la que existen las terrazas, el riego y las chi- 
nampas. (76, 81). Por lo anterior, algunos sostienen la siguiente hipótesis: la civi 
lización en Mesoamérica no pudo nacer n i  desarroflarse en una agricultura de roza; 

I/ Nos hemos basado exclusivamente en el resumen que hace Pifia Chan (66a) de - 
las investigaciones de varios autores, realzando los rasgos que tienen relación 
directa con la actividad económica. Paca otras periodificaciones puede verse, 

- por ejemplo, el trabajo de Palerm (91) que formula de nuevo los puntos de v k  
ta de Armillas, Caso y Bernal, y establece la evolución de Mesoam6rica 
del arcaico a fines del mundo clásico, o la muy reciente obra de Sanders (1530). 
Anotamos solamente que dentro de las periodificaciones que se han hecho para 
Mesoamérica, la de Armil las, que distingue expresamente una etapa p r e a g r k  
la y otra protoagrícola previas a la aparición de las civilizaciones mesoamer' 
canas y andinas, nos parece la más operativa para nuestros fines, por su conte- 
nido en relación con el  desarrollo del sistema económico y la organización S$ 

cia 1, En cuanto a periodificaciones genera les creemos útiles -para nuestros 
propósitos- las elaboradas por Gordon Childe e lmgard Sellow, que realzan los 
rasgos de la producción de bienes materiales y el papel de la fabricación de 

herramientas, respectivomente. 
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es dudoso que se originara, aunque pudo desarrollarse can algún éxito, en una r e  
gión de agricultura exclusiva de barbecho; es casi seguro que la cultura urbana na - 
ció, y se desarrolló primero, en lugares con agricultura de regadío, y que desde 
a l l í  se difundió (85) y (87). Tesis que contradice lo que Kroeber y Sauer sostenían, 
concediendo poca importancia al regadío prehispánico (86), y a l  hecho de que los 
mayas de tierias baja; (Chispas, ~etén, etc.) dt&arrollaron S" civilización clásica 

O sobre cultivos de roza. (178). 

( -- Por otra parte, desde el punto de vista de la influencia del desarrollo h i d r á ~  
lico, algunas veces los investigadores han sugerido que la organización política se 
desarrolló como una función de la introducción del riego. No obstante, en Mesa 
mérica, y de acuerdo con los estudios realizados en el Valle de México -en Acoc 
huacan-, se presenta un caso local en que la organización política de un Estado 
precede probablemente a las obras hidráulicas (88); o sea que se está en presencia 
de un caso en que el Estado no surgió como consecuencia del regadío sino que lo 
precedió, sin que esto quiera decir que se pueden hacer generalizaciones premak 
ras. Por lo mismo, se plantea la cuestión de s i  se está ante un caso aislado o ante 
un patrón mesoamericano más amplio. Por ello se dice: mientras nuevas investigo 
ciones no descubran evidencias de riego en las inmediaciones de Teotihuacán y 
Monte Albán que permitan determinar la magnitud de los sistemas hidráulicos, se 
debe admitir la posibilidad de que los centros ceremoniales de Mesoamérica pudie 
ron convertirse en verdaderas ciudades y dar nacimiento al btado sin un fundameñ - 
to tecnológico hidráulico (89). 

En cuanto a la antigüedad de los sistemas de regadío se postula lo siguiente: 
hacia 1956 no existían evidencias de riego anteriores al período tolteca: las explo 
raciongs realizadas en 1960 ofrecían la posibilidad de relacionar el riego no sólo 
con el florecimiento clásico, sino también con el período tardío del arcaico ; 
se agrega aún mas: la necesidad de considerar seriamente la posibilidad de que el 
urbanismo mismo hubiese florecido en Mesoamérica antes de la era cristiana, quizá 
alrededor del siglo V. a. C. (90). 

Finalmente, se dice que la importancia del riego fue pequeha en relación 
con 1;s entidades políticas que acompotcaba, y tardía en aparecer. Tanto en Me 

rsopotamia como en México, el riego forma solamente una parte subsidiaria de una 
4 red funcionalmente dependiente de técnicas de subsistencia, ierarquías políticas y 
relaciones económicas; tarea fundamental es comprender globalmente esa red, y 
no aislar artificibalmente el riego como el agente-primarió, causal e independien 
te. (74). 

11.3 La imagen agmria sobrelos aztecas en la crónica y la historia vlrmvnal. 

De acuerdo con las características que presenta la estructura social de las 
sociedades dominantes del Valle de México, es posible establecer cierta continul 
dad de su evolución. Podemos partir, por ejemplo, de la sociedad teocrática t e  
tihuacana en apogeo (300 a 650 d. C.) , hasta la sociedad militarista mexica ba 
io el reinado de Itztcóatl (1427 a 14-40) y sucesores, pasando por los perbdos 
ca y chichimeca. En esta linea, la organización económica sufre cambios b s b <  
te profundos. 

j- A lo largo de esos siglos se fueron configurando los rasgos de la sociedad me - xica que encontraron los españoles en 1521, y también se generó el régimen agro 
rio existente en el momento de la conquista. Se mencionan a Iztcéatl y a TlacaO 
le1 por las reformas que introducen en el sistema de tenencia: repirto de tierras a 
nobles y calpullis, y porque en el período del primero se ponen las bases de lo que 
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habria de ser la estructura agraria que describen la historia y la crónica v i r re i  
na l. 2/. 

\ - 
Conquista y descubrimiento intelectual de un mundo, son dos procesos que 

se dieron a la vez. De esta manera, s i  la conquista fue de señorios, siempre se 
rendia cuenta del estado en que los naturales se encontraban y de las cosas que 
poseian - entre ellas la tierra - en cuanto objeto de conquista. Es así como los 
conquistadores, a l  mismo tiempo que piden ayuda para continuar sus campañas, 
y recompensa por sus servicios, dan noticia sobre la tenencia de la tierra de los 
pueblos so juzgados (98, 100 y 107). 

Más tarde, iniciado el proceso de contacto institucional, nació un fervor 
por investigar el pasado para comprender e l  presente. Unas veces, !os religio- 
sos escriben sobre el pasado y presente de los nativos, tarea que muchos cumplen 
con verdadera paciencia franciscana inaugurando nuevas formas de investigación 
de lo social. - 3/ En otras ocasiones, los civiles acometen la tarea (97 y 105). 

De estas obras, interesa realzar el hecho de que utilizan como fuentes la 
tmdición oral y los códices y pinturas: una vez iniciado el proceso de inves t ie  
ción, los autores se basan sobre lo que otros dicen, y agregan algo de "su propia 
cosecha"; con ello, los errores de apreciación, los juicios ligeros, las comparo 
ciones no plausibles, etc., se perpetuan; la estructura agraria no escapó a ello. 
Por otra parte, estas obras representan niveles distintos de pesquisa: monografias 2 
etnogróficas insupembles (109), tratados sobre la vida social y politica (IOI), 
sintesis que resumen el conocimiento de la época sobre la historia antigua (112), ..' 

obras monumentales sobre e l  pasado americano (96) o verdaderas copias de lo que 
otros habian investigado (103 y 104). - -  i 

Ahora bien, a l  lado de estas obras generales en las que la estructura agro 
r ia  ocupa un lugar secundario, se tienen otros estudios específicos sobre la tierra 
en la sociedad mexica (114). En ellos se presentan los suficientes datos para dar 
una idea de los siguientes aspectos: a) la estructura del poder; b) el sistema de 
estratificación; c) e l  sistema global y los tipos de tenencia de la tierra; d) el re 
gimen de tributos, y e) los cambios que se observaban en la etapa de treinsicióñ 
de los primeros años coloniales. A partir de estas crónicas e historias, destacan 
dos forma básicas de tenencia de la tierra en torno de las cuales va a girar toda 
la historia de la estructura agraria de México: la privada y la colectiva, tipos de 
tenencia que tanto en lo real como en e l  campo mismo de la invesfigación y las 
ideas serán motivo de conflicto y de fuertes controversias. 

!- 
2/ La mención de cierta continuidad, puntualiza el proceso histórico en el Valle - 

de México. Recuerdese cómo la historia virreinal toma los hechos como "dados': 
error todavía común a principios de siglo. Caso (143) señala como causa de 
error la falta de visión histórica en que se incurre al creer que la  aztecas 
inventaron el tipo de organización social y política que tenían en el momento . 

l.= de la conquista olvidándose de la historia mesoamericana antes que los aztg 
r- cas aparecieran. 

3/ Es e l  caso de fray Andrés de Olmos y su continuador Sahagún, los primeros e l  - 
nonráfos modernos. Una evaluación sobre estos humanistas del siglo XVI en: 
a-ribay, A. M.: Historia de la Literatura Náhuatl. México. E; Robredo. 
1953-1954; Garibay, A. M. : "Los Ktoriadores del México antiguo en el v i  
rreinato" . C U O ~ ~ & O S  Americanos. 132, 1964 y, León Portilla, 4. : Fray ~ u a n  
de Torquemada . MonarquÍa Indiana. México. UNAM. 1964. 

I 
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tierra? 

Unos autores sostienen que los espafioles encontraron solamente una confede 
ración de tribus, una sociedad gentilicia cuyo estado de evolución era el de una 
societas y no el de una civitas, sin concepto alguno sobre la sociedad po l i t i a  ba- 
sada en el territorio y la propiedad privada. Se reduce en fin, a una sociedad de 
mocrática en la que no existen relaciones auténticas de propiedad individual sino 
formas comunales de disfrute y tenencia (123 y 124), (115, 116 y 117), (125 y 129). 

Otros, por el contrario, asientan la diferenciación social nacida de la aprc 
piación de la tierra, la división en clases y la subordinación politica. Afirman que 
existe una propiedad comunal a l  lado de una propiedad individual (122, 128, 130, 
131 y 132). 

Entre estas dos tesis contrarias ha oscilado un buen caudal de obras en los 
últimos afios, y parece pertinente intentar un juicio general sobre la primera tesis 
que e jemplifican los trabajos de Morgan y Bandelier . Mas tarde, en la siguiente 
sección, nos referiremos a la segunda tesis. 

Desde el punto de vista de la necesidad cientifica de iniciar un replanteo 
miento de lo asentado por los por los humanistas de la colonia - que abarcan los 
problemas de la tierra -, el pensamiento de Morgan primero y de Bandelier después, 
son de gran importancia. Sus ideas no sólo tienen valor histórico, como dicen alg2 
nos autores (131), sino que siguen vigentes - en su proporción de verdad - s i  se con 
sidera que no se ha terminado de estudiar, analizar y ponderar debidamente tanto 
la obra de los cronistas iniciales como los últimos descubrimientos que se van acumx 
lando y sistematirando con distintos enfoques y modernas técnicas, y que nadie pue 
de aseverar que ha dicho la postrer palabra sobre la organización social de los m c  
xicas y los sistemas de tenencia de la tierra vigentes entre ellos. 

Como se sabe, h r g a n  y Bandelier criticaron duramente las conclusiones od 
tenidas de las lecturas de los cronistas e historiadores, según las cuales éstos hallo 
ron una sociedad política altamente organizada donde existían formas de propiedad 
privada sobre la tierra. 

Por ello, la importancia de las tesis de estos investigadores radica: a) en 
que reinterpretan lo que se escribió en las primeras décadas de vida colonial y 10 
que se construyó en buena parte del siglo XIX basado en los testimonios iniciales, 
tanto por historiadores nacionales como por estudiosos extranjeros como bncroft 
y Rescott (126); b) en que fundamentan sus proposiciones tanto en el wabaio de 
campo que realizó Morgan corno en la investigación documental que realizaron a? 
bos; C) en que su trabaio es innovador s i  se considera que muchas obras del siglo 
XVI (Olmos, Motolinía, Saha&, Durán, &c.) ven la primera luz en el siglo XIX; 
d) en que su crítica, aun cuando no fue muy conocida, representó una posición me 
tódica en una época previa a los trabaios de 10s grandes americanistas de fines deT 
siglo pasado, y e) en que acertaron en la manera de analizar 10 estructura agraria 
en el morco de la sociedad total. 

Por lo anterior, estamos de acuerdo con lo publicado hace m6s de diez 060s 
por ,un auhr germano: se dice que Bandelier con sus obras, b v o  gran mérito 01 de% 

XVIII 
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cribir las teorías de los cronistas espanoles que veían la ordenación de la sociedad 
azteca como una réplica de la sociedad feudal espanola. Se agrega que con grany 
claridad comprobó los elementos de la organización gentilicia dentro de la socie 
dad azteca, pero que es de lamentarse que haya ido demasiado lejos llegando a con - 
siderar la organización social azteca como similar a la de los iroqueses (147). --1 

Finalmente, y no obstante afirmarse que la refutación de las ideas de Bande - 
lier es universal por los trabaios publicados en los últimos aRos (143, 149, 153), ete., 
recientemente se ha reavivado la polémica en México, con la aparición de un libro 
(125) en e l  que se trata de situar el  desarrollo de la sociedad azteca en e l  marco de 
una línea general del desarrollo universal, destancando el carácter "genuinamente 
gentilicio de la sociedad azteca" dentro de una concepción de castas y no de clases 
sociales, en la que no existe el Estado propiamente dicho, y poniendo a prueba la 
proyección americana del modo de producción asiático que preconizó Carlos Marx. 

y. 
11.5. LOS aztecas v su estructum agmrla según los estudios modernos. 

No obstante que se dice que las tesis de Morgan-Bandelier han sido supero 
das, el problema del funcionamiento de la estructura y organización económicas so - 
bre la tierra, plantea cuestiones que aún no han sido suficientemente aclaradas. 
Más aún, desde el  punto de vista sociológico existen todavía más lagunas que las 
que posiblemente se le presenten al  historiador, y al  etnohistoriador, cuando no al  
arqueólogo mismo. 

Por otra parte, un repaso a las obras aquí presentadas, senala que muchos 
conceptos como: estructura y organización, casta y clase, sectores intermedios y 
estratos, dominación, autoridad y poder, son manejados con gran liberalidad cuac 
do no confwamente Sin embargo, lo escrito y revisado brinda, en una visión 
de con junto, una serie de nociones que habrán de alcanzarse en una perspectiva 

1 
más acabada por quienes en el futuro deseen emprender un análisis antropo-socioló - 
gico. Estas nociones son: .-a 

a) la de una imbricación muy compleja entre los diversos grupos compone; " 
tes de la estructura social -incluyendo castas y clases sociales en vías de aparición 
y el sistema global de tenencia. Así, existe información sobre los pipiltin, los ma 
cehual tin, los ma e ues o tlalmaites, los aparceros libres o r e n t e r o s w l 4 3 ) , -  n n ,  1 5 3 , ~ ~ n . ~ ,  sobre grupos especializados como los pochteca 
(135, 146) que obtenían la tierra como recompensa o "por compra", o los "esclavos" . 
que laboraban la tierra. (140). 

4/ En esta obra, se incluyen como ap6ndices Iris traducciones de dos trabajos de - 
Bandelier: 0 0  
inheritance. amona the ancient mexicans (116) y Qn the social oraanization and 
mode of aobernment of the ancient mexicans (115). E l  traductor dice que 'Su d e  
cisión está motivada por la necesidad de difundir su contenido sospechosamente 
silenciado en los círculos especializados en la materia de que ellos tratan". N= 
sotros pensamos que exagera al expresar sus motivos. Otra cosa es que algunos 
de los supuestos que maneia -la sociedad de castas, vgr.- deban ser examinados 
m6s deten idamente. 

XIX 
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b) la de una relación estrecha entre las formas de dominación y el  sistema 
total de tenencia, lo que involucra -entre otras cosas- los tipos de tenencia y sus 
relaciones con el  gobierno (133) y el  papel representado por ¡a. esfera gubernamen 
tal a partir de las reformas de ltzcóatl, (142 y 152) que conceden títulos de nobleza 
y distribuyen las tierras obtenidas de los pueblos conquistados (1437~). 

c) la de una relación entre los tipos de tenencia y un sistema normativo que f i  
ja derechos y obligaciones (150). Normas emanadas, según algunos, de una codifi 
cación elemental, en tanto otros aseguran que se trata de algo derivado de un ES- 

do en e l  sentido occidental del término (153). De esta manera, podemos hablar de 
un derecho precolonial (156 y 166) de raíz agraria. 

d) la de la existencia del tributo como expresión de la dominación existen 
te en una sociedad estratificada, (1437~) del que-son claras referencias la ~ a t r í c i  
la de Tributos (137, 139 y 168) y e l  Códice Mendocino, (157) amén de otras fuentes 
g63). 

- 
1 Con las nociones anteriores y lo dicho por múltiples autores, es posible i l  
tentar un esquema que dé un balance neto de los rasgos esenciales de la sociedad 
mexica, inmerso en un proceso muy rápido de cambio en el momento de su contac 
to con los españoles : 1) existencia de formas diversas de tenencia, una de las cu= 
les evolucionaba hacia la propiedad privada plena, mientras que otra, por efecto 
de un retraso, mantenía rasgos genuinamente gentilicios; 2) surgimiento de un  si^ 
tema de estratificación que evolucionaba de la casta a la clase social propiamente 
dicha en e l  marco de una organización militar con restos teocráticos; 3) e l  tributo 
como expresión de la dominación interna y externa existente y la aparición de una 

I_burocracia, y 4) un Estado en proceso de formación. 

En consecuencia: i) falta de una actitud empresarial como distintivo típico 
de una clase que vive de la renta de la tierra; i i )  ausencia de una verdadera esclo 
vitud; i i i )  inexistencia de una forma de producción análoga a l  modo de producción - 
asiático. 

r ¿Existió pues, la propiedad privada plena? La mayoría de los autores aqui 
reseñados afirman que sí, y que estas tierras de nobles eran trabajadas por ciertos 
terrazgueros que se 1 lamaban o 'la lmaites, o por aparceros libres o rente - 
ros. Frente a ello, apuntamos solamente la hipótesis de Bandelier según la cual, 
después de la conquista, los espa~oles implantaron la idea de la propiedad romana 
y tomaron -dolosamente- la tierra que servía para el  mantenimiento del desempefio 
de un papel social -juez, sacerdote, cortesano, etc.-, como s i  fuese propiedad 
del beneficiario. Idea que, además, les convenía para iniciar una nueva fase en, 
e l  proceso de dominación que ya había eiercido la nobleza indigena, a la cual tam 
bién convenía esto idea. 5/ . . y que, por otra parte, el  resultado de la distribg 
ción y tenencia de la tierra tiende a establecer que el  principio e instituciones del 
feudalismo no existían entre los antiguos mexicanos (116). Frente a esta hipótesis se 

, levantan los que nos hablan de la existencia de un imperio azteca (138). 
,& - 

5/ En un estudio reciente leemos: "El cambio de las instituciones políticas y econá, - 
micas de la Nueva España favoreció los intereses particulares de muchos de los 
seRores indígenas, quienes se apropiaron de las tierras que en la gentilidad per  
tenecián a los barrios, los templos y a otros nobles1' (395). 
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En cuanto a l  calpullalli, que representa la forma colectiva de tenencia, se 
dice que fue la institución fundamental que ~ g u l a b o  las relaciones entre e l  hombre 
macehual con la tierm (134), aún cuando también se habla de calpullis de nobles. 
-el calpulli tiene varios significados que se concretan tanto en la familia 
como en las unidades económicas y militares (142, 147 y 160). Para algunos autores, 
eran clanes ambilatemles con tendencia endogómica (158) y paro otros, clanes exz 
gámicos patrilineales (116). De cualquier manera, representan el lado tribal, tradi 
cional de la antigua sociedad mexicana. 

Finalmente diremos que s i  bien e l  calpulli y sus tierms calpulalli dan una tó 
nica especial y una distinción cualitativa a l  sistema de tenencia de la tierra en 
época prehispánica, el sistema se caracteriza por un predominio de las formas no 
colectivas en cuanto em dominado por los p i l l i s  y por la aparición, en esa época, 
de los mayeques, agricultores sin tierra. 

A diferencia de la riqueza documental que existe hoy dl'a sobre los antiguos 
mexicanos -códices, pintums, etc.-, la literatura histórica que nas ha llegado de 
los mayas antiguos es muy limitada. Por ello se recurre a "la más temprana de las 
fuentes escritas", (185) en donde se hace una breve descripción del tipo comunal de 
tenencia. 

Por tal motivo, se dice que el  tema ha sido tratado con deficiencia, y que no 
obstante e l  adelanto de los estudios etnohistóricos y de otra rndole, no es posible 

les; b) la relación entre una agricultura extensiva por rotación del terreno y e l  
desarrollo de un sistema dsscentmlizado; c) el cultivo de terreizas y e l  i n  
tercambio comercial (182); d) e l  sistema agrkola de las tierras bajas y e l  Estado 
teocrático; e) 1- técnicos agrícolas actuales que se supone no han cambiado subs 
tancialmente desde la epoca delV iejo Imperio (177 y 186); f) los nexa entre la- 
agricultura maicem y la religión (193); g) los calendarios agricolas y la religión; 
h) los patrones de asentamiento (172 y 173); i) el  desarrollo de las ciudades y e l  
urbanismo; j) la estmtificación social, (175) y k) estudios que suponen que la ac 
tual organización es un reflejo más o menos fiel de las estructwas antiguas y otros 
que hacen la crfiica a estas posiciones (187). 
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III .- EPOCA COLONIAL 

111. 1 Relaciones y descripciones geográficas. Crónicas. o/ 

Los investigadores est6n de acuerdo en que las llamadas Relaciones Geogrt5 
ficas (siglos XVI, XVII, XVlll y principios del XIX) constituyen una de las fue& 
antiguas que pese a sus lagunas, ha resultado muy rica en información útil para la 
historia y la geografía económico-social de la Nueva EspaRa como lo demuestran 
las múltiples investigaciones basadas en ellas (1503~1) incluyendo las de naturaleza 
económico-agr ícola. 

Existen varios estudios que han realizado inventarios de estas Relaciones.. . 
(272, 275, 2759, 276, 2770) cuya publicación se inició a principios 
twl (198) y continúa (274). Otros trabajos han evaluado la fuente en s í  y han en 
sayado métodos tradicionales de traba10 (472) y acercamientos modernos paro ob- 
ner la información pertinente de acuerdo con sus intereses profesionales. Por eje% 
plo, en un estudio reciente (1503a) se han aplicado las t6cnicas y características 
del metodo de matriz para obtener información sobre geografía económica que sacó 
a la luz, de manera general, los principales problemas económicos y sociales que 
había originado la penetración espaRola en 1580. E l  trabajo a que nos referimos de 
mostró la posibilidad de utilizar las Relaciones.. . en el an6lisis regional y el tr%- 
bolo de "larga duración" a traves detoaalaepoca colonial utilizando ésta y otras 
fuentes. 

Nuestro interés al mencionar las Relaciones Geogr¿ficris, radica en pote: 
tizar su importancia para el estudio sociológico, por ejemplo: los cultivos y su re- 
ción con la organización social; la división del trabajo y la estratificación social; 
la tecnologia y las relacfoner de produccfbn. 

Son pues, estos documentos fuente importante para la descripción de la e? 
nomía de los siglos coloniales, en donde la tierra fue el hecho fundamental de la 
vida económica y el sector donde se reflejaba la dominación y la dependencia con 
la Grona Española. 

l 111.2 Los aspectos jurídicos y políticos de la colonización espanola. 

&u161 fué el rdgimen que se trasladó a América en lo que respecta a la e5 
tructura y organización sociales? Se dice que fue un régimen tipico de castas y 
clases sociales superpuestas (301) a las que acompoRaban instituciones que iban a 
moldear la nueva sociedad en islas y tierra firme, y que serían de gran importancia 
para la estructuración social de la política indiana: las encomiendas, los reparti 
mientos, el tributo, las reducciones, etc. Gracias a ellas surge un grupo minori 
tario de dominio, (308) que tiene, para sus acciones, una justificación filosófica 
y iuridica (309) que contradice el espiritu de la ley según la cual todos los habL 
tanks de la Nueva GpaRa podrían tener acceso a las riquezas. 

6/ Ya que las Relaciones Geográficas fonnan una unidad documental, ésto nos - 
llevó a su a-ntrar a la bibliografia propiamente dicha 
sobre la época colonial. 
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La colonización, de esta manera, refleja y estimula la teorización sobre la 
condición juridica del indio y las instituciones reguladoras de la vida social y eco- 
nómica de espaRoles y nativos. La acción colonizadora tiene entonces una resultan 
te normativa que establece el Estado espaRol (312) para regular el dominio y el apto 
vechamiento de la tierra por parte de la población venida de la Península o de las- 
islas del Caribe: hidalgos ávidos de riqueza, de lucro que obtendrían a través de la 
explotación de la mano de obra indígena sojuzgada por medio de la servidumbre y 
la esclavitud; colonos que, desdeñosos de los trabajos manuales y las labores a g r k  
las, buscaban el éxito mediante el trabajo forzado y el tributo de los nativos. TE 
do ello, derivado de la necesidad de 'defender conjuntamente el interés económico 
de los particulares y las necesidades fiscales de la Corona (313). 

La servidumbre india se admite por "imperiosa necesidad'' y la encomienda 
y los repartimientos son avalados religiosa, moral y jurídicamente aun cuando en lo 
externo se pretende presentar un sentido paternalista (317)'tque quiere, por ejemplo, 
que en las capitulaciones se evite la palabra "conquista" y se usen en cambio las 
de "pacificación y población". 

E l  esquema teórico de la dominación y la explotación se fue configurando 
con. e l  tiempo;: se inicia con la Donación ~ s t ¿ l i c a ' ( ~ ~ l m i a e  devotlonis sincerltas, 
3 de mayo, 1493) del papa Aleiandro VI sobre el dominio polRico de un tenibrio, 
y su bulá "lnter Caet=rai' sobr; la propiedad de la tierra c¡escubierta por los espa- 
noles y portugueses; se refleja en la L de Burgos de 1512, que justifica el dere 'L--i cho de conquista sobre los no cristianos, en e requerimienío o ultimátum que se di 
rigía a las poblaciones nativas para someterlas, redactado por el jurista han 4 - 
pez de Palacios; 7/y, mús tarde, a veinte aRos del comienzo de la conquista, en 
la ineficacia de 6 s  Leyes Nuevas de 1542 que prohibían las nuevas encomiendas y 
procuraban la extinción de las que quedaban; nuevas leyes que tuvieron que ser de 
rogadas ante la imposibilidad de cumplirlas tal y como fue expresado par el virrey, 
la Audiencia, el Obispado y los provinciales dominicos y franciscanos. Tadas estas 
disposiciones y otras muchas a lo largo de la vida colonial pueden ser insertadas en 
el "obedézcase pero no se cumpla", elaboradas para cubrir las apariencias y los es 
crúpulos de los conquistadores. O para fundamentar la defensa por parte de los frc 
les que intervenfan entre el dominador y el dominado y cuyo resultado neto fue un 
fracaso total, tal y como corresponde a una situación global de poder y opresión en 
la cual privan el concepto medieval de la sujeción y el vasallaje de la naturales, 
y la organización territorial (318) sobre la que se asientan las relaciones de produf 
ción . 

Legislación y realidad correspondían -en muchos casos- a dos munckí d k  
tintos. Asi, aun cuando la ley pretendla proteger con exceso a los indios -como a 
menores de edad-, las mercedes reales, la formación de los latifundios, la heren 

-miento terminaba instando a la sujeción: . . ."Su Alteza vos dar6 m~ - 
chos privilegios y exenciones y vos har6 muchas mercedes. S i  no lo hicieres, o 
en ello dilación maliciosa pusiéreaes, certifico que, con la ayuda de Dios, yo 
entraré poderosamente contra vosofros y vos har6 la guerra por todas las partes 
y maneras que yo pudiere, y vos su jetaré al yugo y obediencia de la Iglesia y 
sus Altezas, y tomaré vuestras personas y de vuestras mujeres e hijos y los har6 
esclavos, y como tales los vender6 y dispondreé de ellos como Su Alteza maE 
dare, y vos tomaré vuestros bienes, y vos haré todos los males y daRo que pudie 
re, como a vasallos que no obedecen ni quieren recibir a su sebr, y le resisten 
y contradicen, y protesto que las muertes y daflos que de ello se recrecieren 
sean a vuestra culpa y no de Su Alteza ni mia ni de estos caballeros que conmi 
80 "hieren. . e " Véase: Zavala (319) 
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cia acumulada de tierras y poder, etc., producían una sociedad ahora s í  dividida 
en clases, a cuyo rededor giraban el latifundismo, por una parte, y la politica in 
digenista por la otra, como en su tiempo lo hicieron notar Revillagigedo y Abad 
y Queipo. Por todo esto es cierto lo siguiente: "era dificilísimo eludir la ley del 
más fuerte, la explotación del indio resultaba patente bajo muchas formas y to.mo 
ba siempre nuevos aspectos. Finalmente, para proteger y defender a sus súbditos, 
el "estado misionero" no halló otra cosa mejor que convertirlos en menores de edaj 
incapaces de enajenar sus tierras y someterlos a tutela perpetua" (336). 

En consecuencia, y desde nuestro punto de vista, la importancia de todo 
lo anterior radica en la elaboración de una teoria general de dominio y dependen_ 
cia que sirve de fundamento a la estructura de clases y a la fiiación de status den - 
tro de la organización económica del México colonial; y que representa, desde en 
tonces, el punto de vista de los grupos que subordinan a otros baio las premisas d d  
pensamiento filosófico y jurífico occidental, cuyo producto más acabado fueron el 
latifundio y la marginalización del indio y su propiedad comunal. 

La encomienda y e l  repartimiento. Los orfgenes de la concentracidn agraria en Mbxico. 

Una vez que la realidad fue configurando la teoria que sirvio para fundo 
mentar el dominio de la tierra por la Corona al mismo tiempo que se hacían descu 
brimientos y conquisfas, se estableció el principio de premiar a los capitanes y sol 
dados por sus servicios. Cortés concedió las primeras encomiendas en la Nueva ES 
pafia, a sus oficiales y tropa, otorgando según los méritos y la condición de arma; 
caballerias o peonías de tierra, (322) y é l  mismo fue premiado ampliamente. (324, 
330 y 335). E; necesario se~alar que, además, los participantes en tareas de con_ 
quista obtenían el reparto de indios y sus servicios personales, lo que les servía de 
aliciente para radicarse; en tanto que los nativos obtenian la evangelización y la 
"protección". Los servicios personales como parte de las encomiendas quedaron a- 
lidos hacia 1549. 

Los investigadores de la encomienda nos dicen que se originó en Europa y 
que tamó modalidades americanas en las Antillas (373). En sus aspectos esenciales 
fue (376) un sefiorio limitado, sin perpetuidad ni  territorialidad, cuyos títulos no 
daban derechos a la propiedad de las tierras. Solamente para el pago de tributos 
en especies agricolas eran afectadas algunas sementares sin variar su dominio. En 
cuanto a sus nexos originales, la encomienda indiana fue una institución emparen 
toda con el patrocinio romano, los feudos medievales, y, más inmediatamente, con 
los señoríos espanoles. Se hace notar, en los trabaios aquí señalados, que la relo 
ción de la encomienda con la propiedad de los indios se establecía mediante el C O ~  

trol de éstos, la apropiación de una parte de su trabajo productivo en la agr icu l t~  
ra a través del tributo, y el servicio personal en las tierras del encomendero. De 
esta manera, la encomienda venía a ser una institución ligada a la posesión de la 
tierra de indios pero no a la propiedad de 10s mismos, supuesto que no había titulos 
que manifestasen su incorporación al patrimonio privado. A pesar de ello, no que 
daron eliminadas las usurpaciones mediante las cuales las tierras de indios pasaron 

1 

al encomendero (346). S; advierte, desde luego, que la encomienda tuvo modalid? 
des regionales (356, 357, 359, 368, 369). 

Desde el punto de vista de la subordinación y las relaciones de clase , la 
encomiendo fue una forma de explotación y de ejercicio del poder derivado de la 
autoridad como representante de una clase. Se dice que el encomendero desempe 
60, asi, un papel muy importante en la aparición de la actitud capitalista en nue? 
tras tierras, (355) y que la encomienda tuvo raíces muy profundas que ligaron estr? 
chamente las relaciones de producción da la nueva sociedad indoamericana. Por 
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ello fue imposible erradicorla por medio de edictos, (370) y tuvo que ser reducida, 
finalmente, por el peso mismo de los hechos, a una especie de sistema tributario f i  
jo; carácter que tenia al iniciarse e l  proceso que la llevó a su extinción definitiva- 
en e l  primer cuarto del siglo XVl l l  (323, 326, 332, 346, 349 y 373). 

Cuando se comprendió que la m comiendo no era la solución dentro del s i 2  
tema económico que la Corona queria instalar en América, la sucedió e l  reparti 
miento, forma de trabajo obligatorio en las tareas agrícolas -además de los trabo 

$ 1  @ 

jos públicos, la minería, los transportes, etc.-, con una duración temporal y bajo 
salario y normas establecidas (347). E l  repartimiento substituyó a la esclavitud, 
(349) y los servicios personales dejaron de prestarse a l  encomendero. Los indios re - 

1 
partidos eran llamados tapisques,y el sistema de trabajo forzoso fue denominado -- 
cuatéquit!! (346). Se dice que en el caso del Valle de México, la organización ??  reh hispánica de la triple alianza determinó la estructura geográfica de los repart i  

@$ I mientos que se hicieron en la colonia (345). 

5d  
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1 En cuanto a la formación de la gran propiedad como rasgo distintivo de la 
sociedad agraria colonial, los estudiosos realzan los siguientes factores: a) una 
ecologia propicia para la agricultura extensiva y la ganadería de grandes dime2 
siones; b) una colonización extensiva, grandes espacios abiertos; c) una estruc 
tura agraria en la que se dan relaciones típicas de clase; d) e l  surgimiento del 
asalariado agricola y el peonaje por deudas; e) e l  otorgamiento de mercedes, la 
acumulación del poder por la herencia y los mayorazgos indivisibles e inalieng 
bles; f) la formación de grupos económicos de presión incluyendo a l  clero, o veL 
daderas -- élites en torno de la --- Mesto (3330, 337, 338,354), etc., los cuales o r i g i  
naron el proceso mediante el cual el latifundismo llegó a ser parte integrante del 
sistema global de tenencia y a darle su dimensión en la estructura del poder. 

$5 
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Por lo anterior, y desde el punto de visto agrario y luridico (336), la gran 
propiedad se consolidó y tomó sus rasgos definitivos en un tiempo en que las minas 
se hallaban abandonadas, el comercio se hacía débil y la autoridad perdía fuerza. 
En los términos de la hacienda se centraba la vida local y e l  latifundio absorbía 
villas libres de labradores criollos y alquilaba y endeudaba los brazos que se iban 
a ofrecer.. , A fines del siglo XVII, la autoridad y el poder se fraccionaban en 
beneficio de los grandes propietarios que eliminaban rivales y se convertían en 
amos regionales que alcanzaban su época de oro a fines del siglo XVll o en los a l  
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bores del XVIII, sin duda la edad del f lorecimiento de la hacienda rural (336). 
Nota especial, sin duda, debe hacerse sobre los orígenes y desarrollo de los bie 
nes territoriales de la Iglesia convertida en propietaria y prestamista. 

E l  latifundio, de esta manera, inclina la balanza del sistema de tenencia 

l 
a su favor. E l  impondrá los rasgos esenciales a la estructura y organización agro 
rias y, en última circunstancia, moldeará la figura de la sociedad colonial que, 
a través de la hacienda del México independiente y el porfiriato, llega hasta 
1910. Por otro lodo, la propiedad colectiva de los indios se mantiene ligada, pe - 
ro subordinada, en espera del golpe que le dará el liberalismo en e l  siglo XIX. 

E l  balance neto, tipifica a la colonia como un régimen de propiedad don - 
de p:edomina el latifundio. 

1 

l 
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111. 4 Las tiems de india y e l  tributo indrgena. LOS mercedes 

Al lado del desamllo que tomd la propiedad privada y e l  surgimiento del la 
tifundismo, coexistieron las t k m  privadas y comunales de los Indios. 8/; tanto 
las que poaelan desde los tiempos de su gentilidad, como las que les conidieron 
la Corona, o los nobles Indfgenas, o lar adquiridas por compro (384, 385 y 395). 

Una cuestión que destaca en e l  estudio sobre las propiedades comunales es 
la cohesión social guardada por los grupos nativa en torno de sur tierra, y la m-a 
ncm como conservaron su propia personalidad, casi opuesta a la que twieron los 
pueblo, nimles y urbanos del coniunto indomestizo (399). Frente a esta cohesión, 
muchas veces atacada en lo interno por los mismos caciques indlgenas, so desató 
una acción externa por parte de los espaRoles, criollos, mestizos y autoridades, 
para apodemrse de los bienes territoriales de los indios (378, 383, 386 y 408). 
Por otro parte, estas luchas también se presentaban entre lar mismos pueblos por 
cuestiones de límites y por el ctecimiento de las actividades pecuarias de las colo 
nos que lnvadkn tierras de indios, a los cuales pe prohibió tener reba~os de ganacjo 
mayor y estancias de ganado menor, (410) y no se les permitió perhnecer a la 
Mesta. - 

En cuanto a las relaciones entre las tierms comunales Y otros famas de te 
nencla w wne de relieve la acción contm las primeras, que se expresa en in&io - .  - 
nes, enajenaciones, despojos, compcariclones a favor de los hacendados, etc., y 
la persistencia de una larga lucha durante los sigla coloniales entre los Indios y 
la propietarios privada, Ello t w o  como consecuencia: a) reducclén de la p z  
piedad indrgena por las socaliRar y los despojas; b) i n r u f i c i e ~ t i e r m r  por e l  
crecimiento de la población indrwna, y, c) imposibilidad de su expansión por 
e l  "ceno" de la pmpiedad espaflola (410). 

Como es conocido, además de las tienus canunales existía el tributo de co 
munidad, que integmban juntos (adembs de otra bknes)el fondo de comunidadr 
Es de inteds se~alar e l  papel del tributo de comunidad como tmbalo agrfcola, co 
mo obligaci6n de enkmr e l  tributo de comunidad mediante la slembm de diez b;a 
zas cuadrada, que constituh a la tributarios en riesponsables de determinado ex'- 
tensidn de tierra comunales (391 y 395). 

Asimismo, y en lo que toca a los bienes de comunidad, debe mencionarse 
e l  papel de la administracidn de los misma, o cala de censos, que seiblaron un 
elemplo de las funciones del indfgena (380, 391, 395 y 410) en e 1 mane - 
jo de sus propios tributos. 

Por O- parte, tamblQn existe una vinculación entre e l  tributo real y la a2  
tividad agrlcola en cuanto esta ~ r o v e h  de productos para el  pago en especie o 
en numerarlo (380, 381 y 382). 

8/ La propiedad agrriria en los puebla indios se ccwnponk: a) del fundo legal, 
destinado a los solares y hogares y, por su origen, inalienable por ser propie 
dad de la comunidad; b) e l  eiido, &n& los nativos tenhn SUS ~anadcm; C) 
las tforms de comunidad, o repartimiento o de parcialidades en usufructo p a ~  
ticular, y d) los propios, o terrenos que se cultivaban pam que con sus p e  
ductosi se cubriesen lorr gastos públ ice; eran traba jadas colectivamente, 
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Otro aspecto del tributo era el  caso en que los indios tributaban a partick 
,lares (390). Tanto aquí como en los demás formas de tributación,'las investigacio 
nes sefialan varias facetas: a) análisis del sistema de estratificación social; b) me 
canismos de dominación y explotación entre tributarios y conquistadores; c) influen 
cia del tributo en el  desarrollo de las empresas agrícolas e industriales; d) re lacid 
nes entre la tributación y la burocracia virreinal, y f) sus aspectos negativos en el 
despoblamiento de las comunidades (388, 389, 396, 397, 400, 404, 406, 407 y 
410). 

Hemos dicho que a las islas y tierra firme americana se trasladó una estruc 
tura de castas y clases superpuestas que agudizaron las contradicciones que ya se 
presentaban en el  proceso evolutivo de las sociedades prehispánicas, vgr. la ten_ 
dencia hacia la aparición de la propiedad privada plena y las clases sociales. 

Dos grupa &sica integran la sociedad colonial: a) él ites terratenientes, 
mineras y comerciales; élites administrativas, religiosas y militares, y nobleza in_ 
dígena; b) indios y castas. En el centro, los sectores intermedios de la burocracia 
virreinal, el mediano rentista agricola y los pequeffos comerciantes e industriales. 

Aquí presentamos, además de los trabajos generales sobre la estructura so_ 
cial (425, 441 y 445), aquellos que nos informan sobre el proceso de formación de 
las élites coloniales como es el caso de los sefíores de la tierra (427) que inician - 
su ascenso con la encomienda (440), a la vez que concurren al  ensanchamiento de 
la distancia que los separa de indios y castas. Se advierte, sin embargo, que la 
nobleza indígena desempeffó un papel importante en la estructura del poder, y que 
se vinculó desde luego con la arisiocracia terrateniente (421, 431 y 434). Mención 
especial merecen los cacicazgos indios (415 y 424). En el otro extremo de la e2 
tructura social se sitúan los indios macehwles y las castas. Estas últimas dieron un 
tinte especial a las relaciones sociales en la vida colonial. En efecto, de entre 
los grupos esenciales en la formación de las castas, sobresale un tercer componen_ 
te étnico y racial :los negros (412), que hicieron un papel insospechado e importan 
te. Con ellos, nació para la administración colonial la necesidad de verificar una 
rígida separación de los grupos, basada en las diferencias sociales, principalmente, 
que produjo una sociedad dividida en castas, como medio para asegurar el dominio 
sobre las tierras recién ganadas. Tierras que más tarde se convirtieron en fundos 
mineros, ingenios y otras tierras de labor en las que el negro esclavo contribuyó 
con su trabajo (414, 443 y 458). Se recuerda que, en lo que respecta a la esclg 
vitud, ésta también abarcó a los indios en la época (464, 465) dominada por la en_ 
comienda. 

En esta estruttuta de clases el trabajo agrícola pasó por varias etapas; 
la esclavitud ; b) los repartimientos de indios; c) el alquiler forroso , 
la rentención por deudas. De la encomienda y el repartimiento ya hemos hablado 
en páginas anteriores; solamente agregaremos Que los repartimientos se implantg 

y 

ron en 1575 y que se otorgaban previa solicitud de un agricultor a l  virrey y bajo 
la ejecución del alcalde mayor de la comunidad a donde pertenecía el  peticiono 
rio. E l  repartimiento era forzoso para las personas seleccionados, y cubría c i e ~  
to período en las tareas agrícolas, pagadas mediante un salario determinado (436, 
452 y 456). 

En cuanto al alquiler voluntario, éste consistía, a diferencia del repartl 
miento forzoso, en IQ posibilidad que tenían los jornaleros agricolas de trabajar 

J 
en la hacienda que quisieran . Sin embargo (436), esta libertad que había sido 
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otorgada a los trabajadores para elegir sus centros de labor, fue hasta cierto punto 
teórica, ya que a los hacendados se les facultó para que pagaran los tributos por 
los gatianes que tenían inscritos en sus haciendas, y se les autorizó también para 
que pudieran descontar de sus salarios las sumas que les adelantaban, asegurando 

, así la mano de obra, puesto que no les permitían abandonar la finca mientras no 

, liquidaran sus deudas. Otros mencionan de dónde provenía esa deuda del tribx 
1 to (456): en la gañanía el indio no tributaba en provecho del dueiro de la hacien -- 

da, sino que ésta pagaba al  fisco real el tributo por el indio matriculado en su ha 
cienda y, a su vez, lo recobraba en trabajo personal del sirviente (457, 459 y 462) 

Finalmente, los trabajadores libres llamados gañanes o laboríos, pasaron a -- 
la última etapa de dominio, y casi regresaron a la esclavitud (336, 436, 455, 456, 
457, 458 y 462). Hablamos del proceso mediante el cual los indígenas, atraídos 
por diversos medios, se incorporaron a las tareas agrícolas y se endeudaron median 
te anticipas de dinero que no podían pagar, con lo que se logró su arraigo. para- 
algunos estudiosos, el pleno desarrollo de esta especie de servidumbre por deudas, 
pertenece bien al siglo XVll y a una forma económica nueva: la de la hacienda 
(336, 456 y 457). Para otros, s i  bien la hacienda no se deriva de la encomienda 
como está comprobado, es una instiiución clave, cuyo sentido ha sido descuidado 
por diversas razones, siendo aconsejable (346) concertar esfuerzos para resolver 
los problemas históricos y sociológicos que plantea. Así por ejemplo, se dice que 
fue la institución culminante en la larga historia del trabajo agrícola indígena 
(346), pero menos abierta coactivamente en su política 'de reclutamiento de mano 

1 de obra que cualquiera de las instituciones anteriores.. . . de tal manera que las 
hacienda: no tenían necesidad de la atmósfera de prisión de los obra jes.. . por lo 
que estas observaciones parecen entrar en conflicto con el supuesto común de que 
la hacienda adquiría y conservaba a sus trabajadores, quienes tenían que prestar 
servicio por las deudas adquiridas (346). Se apunta también que un examen de 

1 esta tesis -en relación con el trabajo en el Valle de México, por ejemplo- exigL 
'l giría primero un análisis de lo historia de los salarios y otras remuneraciones en 

!. este tipo de trabaio. 

En cuanto a l  régimen interno de trabajo de las haciendas, existen múl t i  
ples informaciones sobre la alimentación de los jornaleros, la asistencia que r e  
cibían, el trato diario, la duración de las jornadas, el descanso, el número y 
clase de iornaleros que empleaban en diversos tipos de hacienda, los salarios, la 
"tienda de raya" y, 'también, sobre los medios de control social y las formas re  
piesivas que usaron los hacendados para castigar a sus trabaiadores: tlapixquera, 
cepo y covacha. - 

De todo este sistema de control, trabaio, explotación y represión, emer- 
gieron formas de lucha. Unas veces, en el campo, bajo el aspecto de rebeliones, 
otras veces en las ciudades. En las rebeliones indigenas aparece manifiesto el fon 
do agrario (432, 433, 444 y 449). En tanto que en los motines urbanos el desco! 

11 tento aflora a causas de las deficiencias en el abasto de granos (428 y 430) O por 
1 el monopol io de los productos agrícolas (429 y 437). 

Val y como se advierte en estos estudios de la historia agraria del México 
colonial (416), la evolución del trabajo agrícola tuvo un lugar muy importante en 
la transición del feuda l ismo al copita l ismo. 

Minería, agricultura y ganadería son tres actividades básicas de la eco@ 
mía colonial (487, 499 y 500). De ellas, la minería tuvo fuerles altibajos: en 
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ocasiones propiciaba una colonización en masa en determinadas regiones gracias al  
descubrimiento de los placeres auríferos y argentíferós (500, 507 y 518), o en otras, 
por el agotamiento de las minas, se abandonaban las regiones favoreciendo el desa - 
rrollo del latifundismo (336). 

Un hecho se hace resaltar desde luego: la introducción de nuevos cultivos 
y especies animales domésticas, acción que alguien llama una empresa renacentis 
ta en la Nueva Gpaiía (519). 

Y en efecto, lo fue en el marco de una agricultura que s i  bien da a l  mundo 
conocido sus frutos (el cacao, la papa, el  aguacate, las frutas tropicales, etc.), 
recibe poco a poco una serie de elementos que son el eje de nuevas modalidades 
agropecuarias. La naranja se introduce en 1518, el trigo en 1521, la ganadería en 
1522, la caRa de azúcar entre 1522 y 1526, el cultivo del gusano de seda entre 
1522 y 1528, el lino y el cáfiamo entre 1532 y 1535, la palmera de dátil en 1529, 
el plátano en 1537. 

De entre los cultivos cuyas noticias recogemos est6n: la "hierba pastel", 
planta tintórea europea de gran importancia económica (469), la caRa de azúcar 
(515), origen de las plantaciones, verdaderas empresas capitalistas dentro del cuo 
dro agrícola colonial, conectadas con los sistemas esclavistas del trabajo del n= 
gro; el trigo (492) que se dice fue sembrado por un negro precisamente y que, con 
el maíz nativo, forma el  eje de los cereales; e l  café, unode los últimos cultivos 
en introducirse. Merecen atención especial tanto el cultivo del gusano de seda, 
que se difundió por la Mixteca (479) dando origen a múltiples aplicaciones i n d u ~  
triales, coino la grana cochinilla (498), que cubrió toda la Bpoca colonial hasta 
su deriumbe, por la invasión de las anilinas, en el siglo pasado. 

Desde luego, cada cultivo tenía las modalidades especiales que imponen 
los factores ecológicos; y su distribución implicaba un problema de la geografía mis - 
ma (51 1). Además, los tipos de explotación agrícola combinados con técnicas espe- 
ciales -el riego, por ejemplo- son causa indirecta de múltiples conflictos para apo 
derarse de determinadas tierras; tal es el caso de la apropiación de las zonas de r i g  
go para el cultivo del trigo, la substitución del maíz por la caña de azúcar y la in 
traducción y cria extensiva de ganado y sus consecuencias para la agricultura (495). 

En cuanto a la ganadería, bien pronto se aprovechó la experiencia que h= 
bía acumulado Cortés en Cúba (505): en los primeros aRos, manadas de porcinos, 
ovinos, bovinos, caprinos, mulares y caballares, trotaban y se diseminaban por la 
Nueva Espaiía, y fueron factor decisivo en la colonización (501, 506 y 336) y en 
la formación de tipos y grupos sociales tales como "el de a caballo" y "los seiíores 
del ganado"; de instituciones de defensa como la Mesta, etc., y de relaciones - 
muy especiales en el proceso de explotación de la tierra (336). 

Las autoridades, por su parte, buscaron la manera de controlar una serie de 
situaciones derivadas del estado que guardaba la economia colonial, taniu consir 
tentes en las condiciones de la oferta y la demanda en tiempos normales, como en 
las de crisis agrícola aguda que inclusive provocaron el hambre (477 y 478), o 
siniestros (480) . Estas crisis, desde luego, comprueban el carócter de lo econo 
mía agrícola novohispana: una economía cerrada, consuntivo por excelencia, sobre 
la cual los elementos naturales (sequía, heladas, inundaciones, etc.) constituían 
calamidades sin limite. 

Frente a problemas sociales mas concretos, como el abuso en los precios 
agrícolas, el msnopol lo de granos, etc., la administraci6n virreinal creó varias 

xxsx 
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instituciones: un orden jurídico pam controlar lar precia (475 y 476) de la artícu 
los de primem necesidad, organismos económicos que regulaban el  abasto y distribü 
ción de los granos (493), y o t m  de menor importancia. A tal fin concurrían, por 
ejemplo, las alhóndigas (481 y 498), los pdsitos (502 y 514) y las institucioner de 
crédito (482 y 516) que, inclusive, abarcaban a los indígenas (504). Estor, como 
se recordad (395), disponían de fondos de comunidad que, al decir de un estudio 
so (483), llegaron a prestar -n algunos casar- fuertes sumas a ~ o t  agricultores 1- 
tifundistas. O t ra  tmbaior de interés se mfieren a la administración de las fincas 
wmles (485 y 488). 

IV.- DE LA INDEPENDENCIA AL PORFIRIATO 

La e x f  tencia de un problema agmrio como situación antecedente a la Revolu 
ción de Independencia, constituye una asevemción muy generalizada y cierta. 

Algunos autores hacen referencf as genemles sobre la situación pmvia a dicho 
movimiento libertarfo, y así, afirman: a) el cailócter netamente agrrcola de la Nue 
va bpaíía; b) la acumulación de la propiedad agraria; c) e l  despojo a las comunida 

I 

des; d) la indivisibilidad de las haciendas y la dificultad pom su manejo; e) la fal- 
ta de agilidad en la economía a causa de la existencia de bienes de manar muerta;; 'i 
f) la necesidad de expedir leyes agmrias y disposiciones polfiico-sociales, tal y 
como lo  hizo la Corona espciiiola a l  ordenar liberar a los indios del pago de tribu 4¿ 
tos y repartirles tierras (523 y S&), en un esfuerzo por conquistar adeptos en s c l u  

\ 
chas contm la imurgentes, O t r a  investigadores hacen resaltar las condiclonas de 
vida (436) de los tmbaiadons de las fincas rumles o la elevación de los precios agrí I 

colas (541), como manifestación de una crisis económica general condicionante de 
la explarlón revolucionaria de 1810, que Hidalgo, Morelos y otros canalizan (553 y 
575) a l  dame cuenta y tomar conciencia del problema agmrio (579). 

Una vez obtenida la "independencia" de la metrópoli, se hizo imperativo e! 
contmr canales para dar salida a la llamada "cuestibn agmria", tarea a la que con 
trtbuyeron tedricamente los más distinguidos mexicanos, algunos de los cuales son 
calificadas de utopistas. Dicha cuestión se fue planteando desde principios del s i  
glo XIX, y de acuerdo con la Información pertinente podemos sefialar lo siguient& 
la colonización de las costas, la formulaciÓn de lo que llamarfamoo hoy la polnica 
de infmsstructum, la sistematización de las primeras estadísticas agricolas (524 y 
531); las leyes desamortizadoras y de crédito agrícola (533) como soluciones pam 
subdividir la gran propiedad (563); la elaboración de marcos de nferencio en donde 
ya distinguen con claridad e l  influio de las condiciones materiales de existencia 
y 10s factores económicos en la estructura y organización agrarias (562); la nece- 
dad de la nti~ionalimción y fraccionamiento de la t i e m  que se hallaba en manos 
del Estado (535); proposición contraria a l  liberalismo, e inclusive la subdivisión de 
las tierras comunales de los indios (552); el anál isis de la gmn propiedad eclesiásc 
ca y SUS efectos económicos y políticos,.así como Ia Idea de fundamentar la demc 
cracia tomando como h e  la propiedad de la tierra (557, 558 y 559); los primeros 
estudios sobre e l  origen de los terrenos baldfos (554) y la exposición de las posibill 
dadas y los factores en contra de la colonización de estos temnos y en geneml d d  
territorio mexlcano (SU); las apologias de la propiedad individual y las ventaias 
de la gmn propiedad (569). 

Por otra parte, adem6s de los trabajos de orden teórico, existen varios estx 
dios mediante los cuales es posible recorstruit esquemáticamente los msgos ese! 
cicsles de la economia agraria, Investigaciones sobre la agricultura, la industria y 
e l  comercio (524, 530 y 551); estadtsticas agrícolas (531, 560, 565 y 568); informes 
de los gobiernos de 10s Estados y la importancia de los cultiva (533, 536, 537 y 

XXX 
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538); el  valor de la'propiedad rústica (542 y 543) y la producción agrícola (570); 
las contradicciones de la economíg mexicana después de la Revolución de lndepen 
dencia (549); la estructura agraria en e l  momento de la Reforma (550), etc. 

Por lo que respecta a la relación hombre-tierra en su dimensión global, las 
pesquisas están de acuerdo en que dicho problema presentaba dos aspectos (826): 1) 
ln justa distribución de tierras; 2) defectuosa distribución de los habitan- sobre el  
territorio. Durante la Guerra de Independencia fue tomado en consideración el p r i  
mer aspecto. Los gobiernos del México independiente solo atendieron a l  segundo, 
y para su solución se dictó una serie de medidas entre las que se cuentan los es fue^ 
zos para colonizar el país; leyes que estimulaban el asentamiento de nacionales y ex 
tranjeros en lugares poco poblados, estímulo que se dirigía muchas veces a los milita 
res que habían prestado sus servicios en las batallas por la Independencia, o que d a L  
preferencia en la adiudicación de baldios a los vecinos de pueblos cercanos. Para m: 
chos, el balance neto de la colonización entre el primero y el tercer cuarto del sL 
glo pusado, arroja un rotundo fracaso. 

Dos cuestiones llenan el  período analizado: la desamortización de los bi= 
nes comunales de los pueblos de indios y la desamortización y nacionalización de los 
bienes del clero. 

Como se sabe, los bienes eclesiásticos (526) se componían de propiedades 
agrarias, capitales impuestos sobre bienes raices, diezmos y derechos parroquiales. 
btos bienes se calculaban hacia 1832 en ciento achenta millones de p w s  (559) y 
desde los primeros anos de vida independiente,se hicieron intentos por parte de lo 
que constiturria la tradición liberal, como fue e l  caso de la política de Zavala, Gó - 
mez Farías y Mora, de incautar, hipotecar o vender dichos bienes, en 1833 y en 
1846. A l  fin, sin embargo, la oportunidad llegó, a l  superarse la etapa santunista y 
dictane la ley de desamortización de 25 de junio de1856, que da como resultado 
(528) la creación de una nueva fuente de propiedad raíz, denunciada por fuertes com 
pradore% que favorecieron la aparición de nuevas formas latifundistas (527). De esta- 
manera quedó frustrada la creación de la pequefía y mediana propiedad a expensas de 
los bienes rústicos del clero, y la idea de contrapesar el poder de los hacendados 
creando una clase media agrícola, no obstante que se expidieron las disposiciones r e  
lativas a la nacionalización de los bienes eclesi6sticos en junio de 1859. En suma, 
la aplicación de las leyes de Reforma, tuvieron más que nada efectos de transfere~ 
cia de las grandes propiedades de la Iglesia a poder de particulares. 

En cuanto a las tierras comunales de los indígenas, es pertinente aclarar 
que durante todo el siglo pasado existió un empeRo liberal favorable a la desapari- 
ción de k propiedad comunal bajo el.supuesto de estimular el  desarrollo económ' 
co de los indígenas ofrsci4ndoles el incentivo de la propiedad privada (545). Esto 
en parte como expresión de una supuesta igualdad de status entre indios, mestiros - 
y criollos, queproynía en forma @rica del planteamiento ideológico de los insur 
gentes, de la Comtituzón E & o l a d e  1812, del Plan de Iguala, etc., pero que $ 
vidaba la rigidez de la estructura social, la nula movilidad social para los indios 
y e l  apcirato institucional desfavorable a estos últimos. Lo anterior fue tan cierto, 
que Guillermo Prieto exclamó que la independencia habia convertido a los mexicz 
nos en 'gachupines de los indios", fesis que en las formas actuales de dominio ti= 
ne sus rasgos m6s acabados. 

También se afirma (545) que la mayoria de las medidas legislativas locales 
y federales tuvieron por mira la repartición de la propiedad indígena, y que la po- 
tica conservadora (1821-1855) tal y como se expresó en los gobiernos federales, n! 
devolvi6 les tierras como querk Hidalgo n i  dividió los latifundios como deseaba 
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relos. Más tarde, a l  dictarse la Ley de Desamortización de 25 de junio de 1856, el 
articulo 11 comprendió expresamente a las amunidades indigenas, disposición que 
produ jó desastrosas consecuencias, ya que personas extrafias a los pueblos comen- 
ron a apoderarse de las propiedades de los mismos obrando corno denunciantes. Aun 
que el gobierno trató de remediar la situación mediante una resolución de 9 de octu 
bre de 1856, lo único que logró fue la creación de una propiedad muy pequeha s u j g  
ta antes a l  titulo comunal del pueblo o del ayuntamiento. Asi, la propiedad coles 
tiva recibió un golpe mortal. ih aho más tarde se procede a la enajenación de los 
eji,dos de los pueblos. 

Un balance final sobre el efecto de las leyes de desamortiración y del a~ 
ticulo 27 de la constitución de 189, en lo que toca a las comunidades, es el sigui- 
te (826): por virtud de sus disposiciones quedaban -de hecho- extinguidas las comue 
dades indígenas y, por consiguiente, privadas de personalidad juridica. Desde e n t o ~  
ces, los pueblos de indios se vieron imposibilitados para defender sus derechos agro 
rios, y seguramente que fue ésta una nueva causo del problema agrario de Mbxico, 
a l  favorecer el despojo definitivo y la formación de los latifundios. Tal fue la causa 
que defendió indirectamente el liberalismo. 

En clianto a lo relación entre la hacienda y el peonaje, los reformistas no 
pudieron desterrarla pese a los timidos intentos de Lerdo y Judrez (544). Frente a 
todas las condiciones que hemos enumerado, los conflictos agrarios se hicieron po 
tentes en las rebeliones indígenas, como única expresión de sus formas de lucha (529, 
544, 545, 564 y 573) frente a l  latifundisrno laico. 

De los hechos y situaciones que caracterizan la estructura y organización 
agrarias del porfiriato, subrayamos: a) la concentración de la propiedad bajo nug 
ws formas, as¡ como la rigidez y conflictos entre los diversos tipos de tenencia y 
grupos sociales; b) el latifundio, entidad dominante y caracteristica del sistema glo 
bol de tenencia, y c) la relación entre la estructura del poder, el sistema de ten- 
cia y la política agraria. 

Rigidez y conflictos entre los diversos grupos sociales y tipos de tenencia 

Se ha mencionado la situación antecedente y estructural que desembocó en 
las leyes de desamortización y sus consecuencias: la politica de colonización y los 
efectos de la Constitución de 1857 sobre los diversos tipos de tenencia, el despoio y 
los conflictos como formas de relación y procesos sociales básicos. Estas relaciones 
y procesos, que expresan el dominio de una clase sobre otra, alcanzaron durante el 
porfiriato extremos inconcebibles, y se tipifican en el sistema: Latifundio-minifun 
dro-tierms-comunales . 

Al  concurso de esta rigidez entre los grupos soeiales que se formaron en b~ 
no de los tipos de tenencia, y el favor fnstitucional para el mós fuerte, convergfe 
ron varios hechos: a) las nuevas leyes de colonización (583 y 619), mediante las C U ~  

les se procuraba la inmigración de extranieros, y se autorlwba la formación de C O ~  

slones exploradoras para medir y deslindar las tierras baldías Y otorgar a quien medra 
y deslindaba un baldk, la tercera parte del mismo como premio (826 Y 6631); b) las 
compan~as deslindadoras originadas por las mencioneidos leya, dacuStadas por el e i ~  
cutivo para cumpiir las funciones de denuncio y deslinde de baldaos, y c) las de%! 
ciencias en le titulación agraria (604). 

ün resumen de Ia acción de estas compafiko seS%ala que aceQeraron la de- 
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V. 2 E l  latifundio como 

dencia de la pequefía propiedad y no cumplieron sus fines; contribuyeron a la formo 
ción de extensos latifvndios, porque los terrenos deslindados de que pudo disponer el 
gobierno fueron vendidos a terceras personas, y los que correspondieron a las compa- 
fiias como premio de sus trabajos, fueron enajenados a un corto número de particulo 
res (826, 604, 612, 617 y 534). 

Estudios mas concretos comprueban que de 1881 a 1889 sumaron los terrenos 
deslindados mas de 32 millones de héctareas, y que las empresas particulares amorti - 
zaron en manos de 29 individuos el 14% de la superficie total del país. Además, 
que de 1889 a 1892 se deslindaron 12 millones de hectáreas, de las cuales las compa 
Rías acapararon un 6% m6s. En resumen, una quinta parte de la propiedad de l a  
tierra h e  monopolizada por no m6s de 50 propietarios constituidos en el grupo de 
presión mas fuerte del régimen de Diaz (658, 596, 597, 617, 618 y 634). Tal fué 

! 
el efecto estructural de la ley. 

En algunas entidades, las actividades de las compafiias no tuvieron limite. 
En üaja California el reparto se hizo por millones de hectáreas: Luis Huller, 5.3 mi 
Ilones; Pablo Macedo, 2.4; Adolfo Bulle, 6 millones y Conrado Flores, 2.1 (624 7 
588). En Durango sólo fueron respetados y reconocidos como terrenos propios de los 
habitantes, aquellos sobre los que se pudo exhibir un titulo primordial perfecto, o 
los que por su situación o calidad no despertaron la codicia de los capitalistas inf lg 
yentes (581). Otros casos semejantes se dieron en Zacatecas (SS), Veracruz (601), 
Tabasco (615), Yucatán (641) y Tamaulipas (642). 

Pronto, el latifundio y su organización se configuró ecológica, económica 
y socialmente, y surgió la hacienda po:firiana como producto final de esas formas em 
brionarias que ya encontramos en pleno siglo XVII. La hacienda se extendió a costa7 
de las propiedades de los pueblos y de las propiedades indigenas (636, 637, 642 y, 
663). 6 n  ello, se presentaron las protestas y la defensa de las comunidades, emeL 
gieron las tensiones, los conflictos e inclusive las rebeliones, y como contrapeso las 
sanciones y represiones (655 y 618); y todo ello fue madurando nuevas condiciones y 
nuevas contradicciones (621), como correspondía a l  que fue origen clasista de la gran 
propiedad (622). Se aclara, desde luego, la importancia que hacen resaltar los in 
vestigadores respecto de la magnitud y diferencias de la hacienda ganadera y agrico 
la-en el norte y sur de la República (598 y 618); que se dan en marcos ecológicos y 
demográficos distintos, y por otra parte, el papel que representó la falsa idea que 
existia sobre la riqueza legendaria de México (586). 

Un cuadro de la concentración agraria, que permite inclusive la elabora 
ción de series estadísticas, lo encontrarnos en las Memorias de la Secretaria do 5 
mento (1877.1 910 ). Los rubros que cubre son: a) Venta de terrenos nacionaleg b) 
Adjudicaciones de baldios; c) Deslindes hechos por compaRias auto:izadas así como 
la parte qus le correspondia al gobierno; d) Composiciones por demasias; e) Fras 
cionamiento y reparto de e jidos; f) Sesiones gratuitas a los labradores pobres; g) En: 
jenoción a colonos; h) Subvenciones a compaiíías ferroviarias; i) Compensaciories 
por gastos de deslindes; j) Aaccionumiento de ejidos de los pueblos, y k) Declaro 
ciones de no haber baldíos. Estos datos se refieren al número de titulos concedidos 
por el departamento de baldios en varios Estados de la República, la superficie co 
rrespondiente y el valor declarado al erario (634). Otra fuente de primera importan 
cja la constituyen las estadisticos soeiales del porfiriato (617); ambas obras se coc  
plementan con un cuadro general de la sociedad porfiriana (618). 

ristfca del sistema global de tenencia - 
Dentro del sistema global de tenencia en el porfirlato, la hacienda es el 
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producto .típico que matiza las relaciones sociales entre ella y otras formas de te 
nencfa: minifbndios, ejidos, comunidades agrarias, etc. (588). Su vínculo con la 
estructura del poder dominante se expresa, por ejemplo: en la colección de leyes 
sobre e jidos de los pueblos dictadas entre 1863 y 1912 (592, 600 y 663), en la obra 
de los epígonos del porfirismo (586) y (SO), en la defensa que de la hacienda hg 
cen los aparatos represivos (626), etc., no obstante la denuncia reiterada sobre los 
despojos de tierras y aguas, las condiciones de vida (611 y 662), las formas de e? 
pleo en el campo (593) e inclusive la esclavitud (594 y 655). 

Por. otra parte, s i  el monopolio de la propiedad rústica (598) matiza 
o colorea las relaciones de producción, el peonaje acasillado representa lo f i  

se en que se encontraba la fuerza de trabajo que empleaba una baja tccnoIogra 
agricola y practicaba una agricultura extensiva (593 y 611) tal y como correspondía 
al  grado de desarrollo general de la sociedad rural mexicana (618). 

Por lo anteriormente dicho, se impone el repaso de aquellas obras que 
analizan la hacienda. Autores hay que desmenuzan sus más notables característi 
cas desde un ángulo socio-po1i)ico (610, 621 y 635), o bien, que describen el r e  
gimen de las haciendas en cuanto unidades de explotación (632 y 653), o aten_ 
diendo a la concentracih agraria (617). En cuanto a su organización económica, 
la hacienda parece ser: a) resultado forzoso de la pol i t ia de conquista espaíiola; 
b) entidad que busca m& la seguridad que la ganancia; c) unidad de producción 
que tiende a bastarse a s í  misma; d) institución con fuerza de trabajo en condicio 
nes de servidumbe; e) instltuci6n encaminada a descargar el riesgo de la cosecha 
sobre arrendatarios y aparceros; f) unidad cuyo 6xito se basa en la economía de 
las grandes superficies; g) con cultivos de poco riesgo; h) unidad sustentada por 
los pmes  endeudados a los cuales se les paga en especie, etc. (654). Todo lo 
cual hizo que no se modernizara la agricultura, la que según los tratadistas, deca 
yó como actividad, al  depreciame el valor de la propiedad rústica .(606,607~632) 

E l  sistema latifundio-minifundio es, pues, hijo del despojo. Frente a 
él los extranjeros, los hacendados y las compañías deslindadoras fueron los únicos 
que resultaron beneficiados (826) y (605) a costa de los indios y los peones acasl 
Ilados. La propiedad colectiva había muerto. 

Apuntemos por otra parte que, el porfirismo no invenlo' la estructura 
tifundista n i  e l  sistema total de relaciones que de ella emana; ambas cosas, pre- 
ponen como se ha reiterado aqui un vie jo y doloroso camino en la dinámica de la 
sociedad ruml mexicana. Concretamente, no inventó las condiciones de vida del 
peonaie pero sí, creó un tipo de relaciones de clase. 

Luis Cabrera estimaba en 1910 (1075) que el 9056 de los pueblos de la 
Mesa Central no poseía tierra aiguna, salvo el terreno en que se asentaban sus 
toscas chaz~s. McRride cita dafa demostrativos de que más del 95% de 10s cm- 
pesinos cabezas de familia, en todos 10s Estados de la República (menos 5), no te 
nFe tierras de su propiedad, y H. B. krkes opinaba que cerca de la mitad de Ia 
población rural estaba sometida a la servidumbre emanada de las deudas. 
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% 
V. 3 El  aobierno como rewesentante de las "élites" terratenientes. 

A diferencia de la política formal de la Corona,. que protegía en el pa 
pel a las comunidades indígenas, el régimen de la Paz Octaviana, se caracteriza 
por llevar hasta sus últimas consecuencias el dominio sobre la tierra. 

e 

-2 
Por otra parte, en el  desempeíio del papel que le adjudicó la élite 

rrateniente al  régimen porfiriano, la ideología emanada del positivismo represen 
tó un papel de importancia. Los estudios en que se ha analizado el  problema sos 
tienen (665) que nuestra burguesía, no pasó de ser un grupo semifeudal, IatifundL 
ta y burocrático que explotó al  campesino y al  erario; que el porfirismo fue el in; 
trumento de que se valió para reprimir con fuerza a los grupos que le eran hostil& 

3: 
(626). Así, es importante comprender las bases ideológicas de las relaciones de 
clase a que dió lugar la sociedad global: bases que fueron cristalizando desde la 
irrupción del positivismo (M), el cual constituye en una línea evolutiva " ~ t e o .  
ria del progreso" y "su grden" (630 y 638), donde hay "inferioresa y Yuperiores" . 
De esta manera, un principio que se esgrimir6 constantemente señala no debe 
hacerse oposición alguna a un gobierno cuyo fin es la realización de la paz; n i n w  
na oposici+n a una dictadura encaminada a realizar el  progreso". 

Trat6ndose de una "dictadura bondadosa dirigida al  bien social, nadie 
deber6 oponerse a ella; lo único que vale es la veneración" (630 y 665). h r  con_ 
siguiente, e l  orden positivista porfiriano deriva en tres vertientes: a) la Fncen_ 
tración de la tierra y el peonaje; b) la elaboración sutil de una ideología que 
evita todo tipo de escrúpulos, y c) la construcción de un aparato normativo y un 
órgano de fuerza para controlar socialmente a los que traten de "alterar" %orden. 

Sin embargo, frente a ese "orden" se levantan las proclamas revolucio 
norias que, como el "Rograma del Partido Liberal y el Manifiesto a la ~ a c i ó n y  
sostiene en 1906 que "la falta de escrúpulos de la actual Dictadura para apropiar 
se y distribuir entre sus favoritos herederos, la desatentada rapacidad de 10s actu: 
les funcionarios para adueñarse de lo que a otros pertenece, ha tenido por conse 
cuencia que unos cuantos afortunados sean los acaparadores de la tierra, mientras 
infinidad de honrados ciudadanos lamentan en la miseria la pérdida de sus propie 
dades.. . E l  acaparador es un todopoderoso que impone la esclavitud y explota ho 
rriblemente al iornalero y al  mediero; no se preocupa n i  de cultivar todo al te r rk  
no que posee n i  de emplcar buenos metodos de cultivo, pues sabe que esto no le 
hace falta para enriquecerse.. . S i  esto se perpetúq ¿cuando se mejorará la situ: 
ción de la gente de campo y se desarrollar6 nuesira agricultura?"' 

VI. LA TENENCIA DE LA TIERRA EN EL MEXICO CONTEMPORANEO : 1910-1968 

VI. 1 &S aspectos plnicos y jurfdicos de la Reforma Agraria Mexicana. 

Planteamiento del problema. Es común, a l  referirnos a la Revolución 
xicana, definirla como una revolución democr6tico-burguesa de car6cter agrario, 
consecuencia grave de una situación feudaloide en la sociedad rural. Sin embargo 
no siempre fue reconocida expresamente la existencia del problema agrario como 
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tal, y sus conse~uencicis~ por quienes tenkn inquietudes políticas y desea de una ro 
forma, o a la vez de ésta y de una revolución social, y es necesario recordar que la 
Revolución no fue, en su etapa inicial, una acción revolucionaria agrarista, no obs 
tante que contaba con el apoyo campesino. De esta manera, las soluciones ofrecf 
das y los medios planteados antes y después del período 1910-1917, van m¿s o menos 
a la raíz del problema, con dosis mayores o menores de tibieza o radicalismo. Si- 
tuación quecomo se verá d s  tarde, se presenta hasta la actualidad. 

Desde el porfiriato, y dada la gravedad de los hechos, hubo voces que S= 

Fíalaron con claridad algunos rasgos de la natwraleui del problema agrario (635). A 
la toma de conciencia y al sefialamiento de tales hechos concurren todos los tonos 
de una gama ideológica: marxismo, anarquismo, neo1 iberalismo, catolicismo social, 
etc. Tocan cada cual, ciertas fibras del problema, y esconde otras (770, 771 y 772). 
De lo objetivo a lo subietivo, surgen los planes poli)icos, los manifiestos y progre 
mas, el libelo y aun la caricahra. E l  campesino y el citadino, el culto y el lego, l 

el intelechral y el revolucionario en la acción cumplen, cada quien, su función en 
este planteamiento hasta destacar como postulado fundamental de la revolución: la 
resolución del problema de 19 tierra. 

largo de nuesba vida agraria contemporánea que pasa ya del medio siglo. A partir 
de la tercera década de esta centuria se une a las dos posiciones anteriores una 
cera que vigoriza la concepción social del problema: el colectivismo agrario. Al 

/ \ respecto, m debe olvidarse que uno de los argumentos en pro del colectivismo fue 
aprovechar las economías de escala de la gran explotación. 

Es Zapata quien ve y siente la contradicción social del binomio amo-peón. 
La ve comoaun actor (717), y no como espectador que simplemente intelectualiza el 
estado de las relaciones económicas en la hacienda (1535 y 1533). Madero, por su 
parte, ubicado entre los señores de la tierra y preocupado fundamentalmente por la 
sucesión presidencial, no consideró -según muchos autores- la cuestión agraria en 

Antes y despu6s de las &S grandes posiciones iniciales que resumen las 
grandes líneas de la politica agraria, se fueron conformando muchas "soluciones" 
que se ofrecen como la panacea para los males agrarios del país: Estas "soluciones" 
pueden clasificarse en varios tipos: defensa de la pequeiía propiedad (852, 882) i 
fraccionamiento de los grandes latifundios (584, 597, 606, 650, 776 y 804); recon? 
titución de los eiidos de los pueblos (637, 695, 709 y 769); nacionalización total y 
atioliclón de la propiedad priva& (828); emancipación del peón (883); mejoramlec 
to de los salarios agrícolas (659) y aumento del nivel de vida de los peones y medk 
ros (894) e inclusive la participación de utilidades en las empresas a q  ¡colas (883) 2 
creación de granjas familiare (783); imposición fiscal como medio para propiciar el 
fraccionamiento de la propiedad (670 y 881); el crOdito agricola (587, 613, 778 y 
847); p~anteomlento regional de los problema agrarios, (760, 7441, etc. 

La importancia de estas alternati.t*is en la decisión polRica no SÓIO son hk 
tóricas; la mayoría de ellas tienen una vigencia mayor o menor, y frecuentemente 
son presentadas como proptas p r  nuestros técnicos y polrticos que "ignoran" las ip 
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fluencias cercanas o le janas de estas obras y estos precursores del agrarismo. 

Por otra parte, muchos de estos trabajos contribuyeron realmente, según su 
solidez y su oportunidad politica, a esbozar una solución sobre la llamada cuestión 
de la tierra. Por ello es posible, en un análisis detallado, encontrar en el articulo 
27 constitucional, en las leyes reglamentarias, en la política agraria y agrícola, 
etc., alguna idea de las sembradas por los pensadores agraristas en cuya mente el  12 
tifundio porfiriano era una constante preocupación, y que la expresaron en el papel 
ante el  desmoronamiento del sistema dictatorial de Porfirio Diaz. 

Los aspectos jurídicos de la Reforma Agraria. 

Los juristas tienen en América Latina una larga tradición en el manejo de 
las cuestiones sociales -inc luyendo la agraria- y resulta certero ded r que en muchos 
de nuestros paises, lo mas importante es legislar, hacer reformas legales sin aplico 
ción real: todo ello resultado de la herencia de un modo de vida colonial, y ra i t  de 
muchos desvelos en nuestro problema agrario al ofrecer "soluciones" formales sin a p  
go a la realidad como fuente del derecho mismo. 

No obstante lo anterior, s i  México pudo acumular una gran experiencia 
jurídico-social fue gracias al flujo y reflujo de la actuación diaria, el quehacer q 
tidiano que no se quedó en el papel, en meros formulismos, sino que se llevó al cam 
po, a la confrontación con las instituciones juridicas existentes y al experimento en 
vivo. De ello dan muestra los múltiples estudios generales sobre nuestra legislación 
agraria, e l  articulado constitvcional, la reglamentación agraria, su codificación, 
etc. 

Por esa confrontación entre la teoria y la práctica y el balance neto en fz 
vor de la acción, el articulo 27 constitucional es el resultado de una serie de pro 
yectos de ley que se fueron acumulando como refleio de los primeros tanteos (676 y 
677) y la eliminación de alternativas que no parecian viables para resolver el llamo 
do problema agrario mexicano. 

Venustiano Carranza en el Plan de Veracruz (770) prometia poner en vigor 
"leyes agrarias que favorecerían la formación de la pequeha propiedad, disolviendo 
los latifundios y restituyendo a los pueblos las tierras de las que fueron injustamente 1 , 
privados". Más tarde se dicta la Ley del 6 de enero de 1915, y el 5 de febrero de 
1917 se expide en Querétaro la Constitución de la República que en su articulo 27 i 
constitucional sienta las bases fundamentales de nuestra organización agraria. 

Este articulo contiene en cuanto al desenvolvimiento histórico de la propk 
dad territorial en México cuatro nuevas direcciones (826): 

1 .  Acción constante del Estado para regular el aprovechamiento y distribu- 
ción de la propiedad y para imponer a ésta las modalidades que dicte el 
interés público. 

2. Restitución y dotación de tierras a los núcleos de población necesitados. 

3. Limitación de la propiedad y fraccionamiento de los latifundios. 

4. Protección y desarrollo de la pequefia propiedad. 

A partir de e s t ~  norma primaria que incluye las cu&tiones básicas del uso 
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y la tenencia de la tierra, se fue elaborando la reglamentación correspondiente que 
pasó desde la expediclb de circulares hasta llegar a los ordenamientos legales de 
los diferentes códigos agrarios, (671, 674, 678, 746, 810, 824), etc. 

l 

-. 
Para muchos, la tónica fundamental que cambió el curso de la revolución - 

agraria en los aspectos normativos, se dio al reformar en 1946 el articulo 27 consti 
tucional introduciendo enmiendas que son calificadas de "reaccionarias y a n t i a g  
ristas" (681), ya que no sólo "resta enfasis a la Reforma Agraria en el sentido de do_ 
tar de tierras a los campesinos, sino que introduce el recurso de amparo a los peque 
fios propietarios, y considera como pequeRa propiedad las superficies que hasta enton 
ces habían sido consideradas como inafectables" (750, 704 y 705). Por lo mismo, se 

'"' advierte que estos aspectos normativos no han seguido una senda acumulativa y posi 
tiva en el sentido agarista, sino que en varios casos como el citado, representan v o  
daderos retrocesos y que, como resultado lógico en muchos círculos se demanda la 
vuelta a l  texto original del citado articulo anterior a la reforma (704, 708, 739,831, 
832), etc. 

Por otra parte, el problema de los cambios y enmiendas a las normas que 
afectan los derechos agrarios, las sanciones, el procedimiento, las leyes reglame: 
tarias y complementarias de la organización agraria es, en Mxico, cuestión de de- 
bate diario; ora en la tribuna, ora en congresos (835), ora en anteproyectos de la % 
yor seriedod (674 y 824) que tratan de elaborar nuevos códigos para ubicar dentro 
del sistema legal vigente las nuevas relaciones que se dan en la estructura económica 
y social y que, en muchos casos, desbordan los viejos conceptos y procedimientos noL 
mat ivos . 

r- En los proyectos (674, 824) referidos a un Nuevo Gdigo Agrario, por ejem - 
plo, se trata de llevar al extremo, dentro de la Constibción, los postulodos de la 
Reforma Agraria. Pero se dice que no es propiamente un Código Agrario totalmente 

I nuevo, porque su completa renovación exigiria reformar el articulado 27 de la con% 
titución y hacer una transformación radical de la organización burocrática y de los 
trámites kgarios. Todo esto produciria -se agrega- alarma entre grandes y pequefios 
propietarios y aun entre las masas campesinas; trastornos muy graves en el funciono 
miento de las oficinas encargadas del despacho de los asuntos agrarios.. . . 

Sin embargo, parece razonable pensar que el llamado problema agrario a5 - 
tual (745) y el planteamiento de una reforma a la Reforma Agraria (744, repuieren 
un cambio profundo que sólo puede derivarse de una revisión a fondo de algunos de 
los principios emanados de la propia Constitución. Baste recordar que los cambios 
fundamentales en algunos aspectos de la tenencia de la tierra se efectuaron precie c. 

mente haciendo enmiendas constitucionales. 

Finalmente, una cuestión debe ser apuntado: urge una nuevo concepción 
juridica maestra frente al problema agrario actual, un planteamiento global del sig 
nificado de la estructura agraria contemporáneo de MBxico. Solo asi ser6 posible 
llevar a coba una acción frente a problemas como los que plan-n los millones de 
campesinos con "derechos rr salvo", la existencia del neolatifundismo y le necesi- 

, dad de la concentración parcelaria, 

Los aspectos poirticos de la Reforma Agraria. Sin lugar a dude, el an6ll 
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sis de las obras que estudian la dinámica política de la Reforma Agraria debe verse 
dentro de un marco en que se tomen en cuenta los siguientes factores: a) el presiden - 
cialismo; b) el proceso que han seguido los movimientos campesinos y, c) el des: 
rrollo del capitalismo en México, en la economía en general y en el sector agrope 
cuario en especial. Sin duda,un capitalismo dependiente. 

Política agraria y presidencialismo son dos aspectos que van de la mano en 
' 

la historia contemporánea de México, pero sin que representen una acumulación s¡s- 
temática sino ciclos de mayor o menor fervor agrarista. Esto se puede comprobar, 
por ejemplo, analizando una serie histórica (954) de las estadísticas de dotación de 
e jidos en los grandes períodos de nuestro proceso agrario: 1917-1934; 1934-1940; 1940 1 
-1958 y, 1958-1968. En tal serie podría verse la disparidad de la superficie y cal¡- 
dad de las tierras entregadas a los campesinos en cada administración presidencial, 
cuyo criterio político muchas veces, es contradictorio de un periodo de gobierno a 
otro respecto al uso y tenencia de la tierra y la solución de los pmblemas que co-n d' 

fronto. 

Estas tendencias contradictorias se presentan en el momento mismo de ho 
cerse gobierno el movimiento revolucionario. Francisco l. Madero decía en 27 de 
junio de 1912: ". . . suplico a usted se sirva revisar cuidadosamente el Plan de San 
Luis Potosiy todos los discursos que pronuncié antes y después de la Revolución, y 
así como los programas de gobierno que publiqué después de las convenciones de 
1910 y 191 1, y s i  en alguno de el los expresé tales ideas, entonces se tendrá el dere 
cho a decirme que no he cumplido mis promesas. Siempre he abogado por crear la 
pequeña propiedad, pero eso no quiere decir que se vaya a despojar de sus propie 
dades a ningún terrateniente. E l  mismo discurso que ustedes comentan, tomando 
únicamente una frase, explica cuáles son las ideas del gobierno. Pero una cosa es 
crear la pequeiía propiedad, por medio del esfuerzo constante, y otra es repartir 
las grandes propiedades, lo cual nunca he pensado ni  ofrecido en ninguno de mis 
discursos y problemas. . . . " (826). 

Frente a estas ideas de pleno corte porfiriano, se levantan los líderes c: 
r i s m á t i ~ ~ ~ :  Villa pide el reparto de los grandes latifundios nortefios (772), Zapata ; 
(717, 805b, 1563) demanda la restitución de los ejidos en el sur. Flores Magón, 
desde el exilio, ataca la existencia de la propiedad privada (770, 771). 

.- - 
Después de 1917, Carranza, Obregón y Cal les -como figuras principales- 

imponen a la Reforma k ra r i a  nuevos rumbos, ,adelantos aparentes y estancamientos / 

reales, y debe puntualizarse que pese a los cimientos que pone la Constitución de 
1917 (891, 832, 1075), pasaron varios 060s sin que se dictara ninguna medida impo~ 
tante para cumplirla. E l  gobierno de Carranza marginó el problema agrario y se 
echó sobre ros laureles, por haber ganado la lucha en favor de la no reelección, 
vengando a Madero y eliminando a Zapato, quien había elaborado una avanzada 
legislación agrarista, según se ha descubierto en sus archivos (717), ejercía un  fue^ 
te control político en muchas poblaciones del centro y el sur de México y tenia en 
contra a los terratenientes. La administración de Alvaro Obregón (1920-1924) sic 
plificaba el procedimiento para la adquisición de tierras y puso gradualmente en maL 
cha un programa para aplicar las disposiciones de la constitución; durante su per- 
do se aceleró el ritmo en la distribución de tierras. Plutarco Elías Calles puto las ba_ 
ses del desarrollo agrícola, y fue un firme partidario de la propiedad privada; consi 
deraba al  eiido como una escuela de adiestramiento que debia ser impulsada con el 
propósito de formar una noción de campesinos propietarios (1056). Sin embargo, im 
pulsó Ia tenencla ejidal en Merelos para pacificar dicha entidad federativo. 
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Con Lázaro Grdenas la Revolución Agraria se hace realidad, y es sólo d~ 
rante su régimen que puede hablarse de una revolución en la estructura y la organiza 
ción agrarias y de un cambio profundo cuyo producto más acabado es el ejido coleLm 
tivo, la politización, movilización y unificación de millones de campesinos armados, 
y el ataque real a la estructura latifundista. Su acción fue planteada desde el Plan 
Sexenal (797, 7820)~ se apoya en el recién creado Departamento Agrario, y su poli- 
tica cuenta con una orientación normativa desprendida del Código Agrario de 1934. 
tEi labor de Cárdenas, es pues, resultado de las acciones de todo tipo que se acumc 
laron a partir de 1915. 

E l  cardenismo fue desborbordado por el peso de las demandas campesinas y 
obreras y las contradicciones que se habían arrastrado en el período 1917-1934; intro 
duce tales cambios en las instituciones agrarias y en la movilidad de los grupos so& 
les, que puede hablarse con propiedad de antes y des uesde Cárdenas y puede d e c r  
se que, en e l  momento que termina w reg¡= ac&Revolución Agraria como 
fal. Su acción implica (8990) reformas administrativas, legales, de organización de 
los campesinos, y una concepción regional de los agrarios (885, 8990, 912, 

.--- 919, 921, 925, 935, 980, 982 y 992). 

Después de Cárdenas se habla de la "Revolución Mexicana en crisis" (888) 
y de que comienza su descenso. Sin embargo esta decadencia no siempre es acepta_ 
da en público, como afirma un autor (8980)~ quien asegura que no obstante que los 
intelectuales mexicanos lo saben y lo aceptan, es poco probable que expresen esta 
herelía en público. 

A partir de 1940, la política agraria toma nuevos rumbos e introduce r e -  
mas administrativas, legales y de organización que, en mucho, son distintas de las 
realizadas durante el cardenismo, cuando no contrarias a él. E l  hecho m6s signif ic~ 
tivo es que nuevamente la propiedad privada inicia su reorganización, y se a d v i e ~  
te una clara mediatización del agrarismo; se pasa al  "e/ ida1 ismo burocr6tico1' y a lo 
que algunos llaman "la sumisión campesina". La burguesia rural en ascenso domina 
ahora, ya no por la tenencia de la tierra misma, sino por los canales del comercio y 
el oprovechamiento industrial de los productos agropecuarios, y sacrifica el campo 
a la ciudad. Todo ello, se dice, en aras del desarrollo agricola. 

En cuanto a los cuatro presidentes que gobernaron a l  pais de 1940 a 1964, 
un autor resume así su política (8980): con todas las diferencias de estilo de Avila 
Camacho, Alemán, Ruiz brt ines y López Mateos, las metas y las preferencias se 
naladas han sido notablemente similares. Cada uno de los cuatro ha marcado el cre 
cimiento económico como objetivo primordial. Cada uno ha buscado, por distintos 
medios, hacerse identificar como revolucionario en el sector agrario, se ha preoc: 
podo por los sectores pobres de las grandes urbes, propiciando un flujo constante 
de inversiones hacia las industrias nacionalizadas del pais, y ha tomado determina - 
das actitudes para probar su independencia del inversionista extranjero. Sin e? 
bargo, todos han demostrado cierta limitación en sus  accione^ respeto por el sistz 
ma existente y deseo de no modificar demasiado ninguna de sus caracteristicas b$ 
ricas. Actitud típica del Nacionalismo "desarrollista". 

C 

E l  mismo autor agrega: los programas agrarios de todos estos presidentes, 
a partir de Cárdenas, han t e ~ i d o  tres características principales: la expansión del 
crédito agricola, la distribución de tierras a las familias rurales carentes de ellas 
y e l  meloremiento de IU infraestructura rura 1, especialmente dotación de caminos, 

... presas y escuelas. (8980). 

El agrarismo cardenista y la política agraria -no agrarista- de Miguel 
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Alemán, representan con claridad y plenitud las dos tendencias fundamentales y 
opuestas a la cuestión agraria y la reacción misma de nuestros ideólogos. Cárdenas 
fué vitoreado por los campesinos en un fanatismo que prendía veladoras a "rata L= 
zar0 ", pero tambi6n fue atacado por algunos de los m6s brillantes precursores de la 
Revolución (697), que calificaron su acción como un ensayo comunista, y a los agra 
ristas se les llamó ladrones (698). Alemán, por su parte, fue aplaudido por el cap¡-- 
talisrno de la postguerra y los teóricos del statu quo (843), pero senalado como a n t i  
agrar ista (704). 

Por lo anterior, es pertinente la pregunta de un investigador (750): ¿POP 
qué cuando los dirigentes de un país en e l  que se ha llevado a cabo una revolución 
agraria violenta llegan a la presidencia muestran una enorme reticencia para poner 
en vigor una politica expresado en un ordenamiento constitucional, a la que le d e  
ben el poder y su razón de ser? E l  mismo responde y señala el hecho de que el  re% 
Iucionario, a l  llegar a l  poder, a l  hacerse gobernante, se enfrenta a l  compromiso 
polit ico de distribuir tierras (689) y a l  temor de dislocar la economía y de hundir a l  
país en e l  caos (784). De ahí la reticencia, y la negación categorica de la bande- 
ra agrarista, y la auténtica solución que es la colectivización. 

Desde luego, esa explicación simple no es suficiente para entender la pr= 
eminencia del presidente, pero nos muestra cómo por encima de los mandatos de la 
legislación agraria existen dos corrientes de opinión (790): la tendencia radical o 
izquierdista, que concede preferencia sobre todas las cosas a l  ejido, hortiliza y 
pretende liquidar la pequeAa propiedad y aspira a ejidalizar a l  país (689, 726, 767, 
854, 855), y la tendencia conservadora o derechista, que busca siempre robustecer 
la propiedad privada de la tierra y aun amparar la posesión de grandes extensiones 
de terreno (1433), falsea la aplicación de las leyes, se muestra escéptica de la pro 
ductividad del ejido, proclama su fracaso (673, 697), su espíritu burocrático (76E 
y expresa su repulsa a la colectivización (723 y 732). Son corrientes de opinión que 
reflejan focos de poder y actúan a su vez sobre la decisión política de los presiden 
tes, y evidencian la realidad de la lucha entre propiedad privada y colectiva como 
proceso real, vigente y que se perfila hacia el futuro. 

Por ello, es importante hacer hincapié en los grupos de presión, los parti - 
dos políticos, los órganos de defensa rural, etc. (675, 708, 721, 738, 753, 791, 
792, 799, 816, 835, 851, 854, 855, 857, 858, 863, 888, 891, 14651, 1474). etc. 
De sus acciones, resultados, reuniones, congresos, etc., hay abundante literatura. 
En ella se advierte cómo la acción campesina es disimbola, contradictoria a veces, 
distinta en diferentes etapas del proceso agrario mexicano, pero presente en la o rkn  
tación agrarista (712, 796) y en e l  enfrentamiento de los grupos emanados de la nue 
ve burguesía rural (679, 7201, constituidos en numerosos organismos de productores 
agrícolas o de comerciantes del sector egropecuario, o en unos y otros, grupos que 
actúan en e l  proceso de dominio frente a los campesinos, sobre todo s i  recordamos 
que hubo en muchos casos excesiva consideración para el latifundio (885) y los gru - 
pos de presión conectados con este tipo de propiedad. 

E l  movimiento campesino en México y el agrarismo han I legado a conver i' 
tirse en un juego político sin paralelo (7050 765~1)~ y politica agraria y manipulo 
ción del campesinado han sido dos caras de un mismo problema. Por otra parte, las 
pugnas partidistas alentadas por e! propio gobierno, han sido una de las tónicas del 
proceso político en México. Manipulación del campesinado es e l  concepto. 

Disidencias internas, fa,cclones, obst6culos del sistema polCtico total, etc. 
son los peligros ai 10s que se han enfrentado las organizaciones campesinas verdade 
ramente revo luc lonar {as: gobernadores, mil itares, curas, hacendados, burocracia y 
"guardias blancas'qan sido los enemigos de los campesinos ('1 474). 

XLI 
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De etapas de tibieza y mediatización por parte de las propias autoridades, 
se ha posado a eppas de mayor raditalimo. Tal es el  caso de la fundación del + 
tido Nacional Agrario, la Confederacien Nacional Agraria y la Ligo Nacional 6 m  
pesina (705a): Otra de la formación en 1929 del Bloque Obrero y Campesino, w n  un 
programa muy radical (1474, 715, 7650, 8520 y 892b) que pedía.10 transformación to 
tal de las formas de gobierno, la instalación de soviets y la eliminación de los lati-- 

,' fundios. Radicalismo no ajeno al wntacto habido entre algunos dirigentes como Lk- 
sulo Galván y el movimiento campesino internacional, vg. el expresado en la RL 

I mera Conferencia Campesina Internacional, celebrada en Moscú en 1925, (1474, 

11 Durante el periodo de Lázaro Cbrdenas ocurre realmente la unificación 
campesina en la Lonfederación Nacional Campesina y al  amparo del reparto mismo 
de tierras que en grande se ejecutó. A la aglutinación concuwen varios factores : 
a) lo propia experiencia del equipo cardenista como organizador de grupos; b) las 
expecta)ívas de los campesinos y su deseo de encontrar f6rmulas de acción de grE 
po; c) los decretos expedidos por el presidente Abelardo L. Rodriguez para constl 
tuir la base de una pdi)ica agraria; e) la creación del Departamento Agrario en- 
substitución de la Comisión Nacional Agraria; f) la promulgación del Código Agro 
rio de 1934 y, g) la constitución de la Confederación Nacional Campesina en 1938 
como grupo de inter6s del propio gobierno frente a los terratenientes. De esta m= 
nera, tanto los canales del procedimiento como la eficacia en la acción de los 05 
ganisrnoo campesinos se hicieron ágiles y operantes (700a, 846, 8810, 884a, 899, 
1465 y 1474). Todo lo cual cbnfirmo que el dearrollo es algo que solo puede encc 

-. rane e jecutivamente . 
El  papel de los organismos campesinos de defensa después de 1940 tiene 

que verse, como es obvio, en el marco de la disminución de la acción agrarista' y 
el cese del radicalismo agrario por parte de los regímenes presidenciales. Esta e- - 
pa que M de 1940 a la fecha, se caracteriza por el hecho de que la Confederación 
Nacional Campesina, atadoal partido oficial, pierde su cardcter de organismo de 
interés frente a la eskuctua latifundista que persiste, y al neolatifundisrno que sur - 
ge. No obstante, se dice que gracias a la acción de otros grupos efectivamente 
radicales corno la Ulión Central de Saciedades de Gidito Colectivo Ejidal, la 
Unión General de Obreros y Campesinos Mexicanos, la Central Campesina lnde 
pendiente y otras más, la CNC llega a tomar una actitud m6s enérgica que la que 
le trasmite la tónica oficial, contradictoria en muchos perkdos. 9/. Por otra par- 
te, es también sintomático de este período el hecho de que el goaerno ha auspi 
ciado y estimulado grupos regionales, o bien ha tratado de ganar adeptos y segrg 
garlos de las agrupaciones radicales, mediante canon jias otorgadas a los campesj 
nos, ounque no sostengan una actitud y una a$ción verdaderamente revoluciona 
ria, como se dice en la oratoria oficial. También ha reaparecido la invasión de 
tierras «>mo forma de Toxpresión de las luchas campesinas, Finalmente, esta mayor 
participci6n del campesinado a el resultado de una mayor plitización Mbre n 
do en algunas regiones- y de una serie de tendencias que buscan nuevos cauces 
(7ma, n8, M, 785a, 785b, 852, 87h ,  884a, 885, 1465, 1534a y 1474) frente 
a la contradicción constante entre la teorie y la pr6ctic0, que es lo caracter~stot9co 
de la 6onfederaclón Nacional Campesina de hoy, 

9, Recientemente se ha creado un nuevo grupo campesino; E l  Partido Obrero Agro - 
rio ivbxicano, comandado por kcinto &pez Moreno. Este. organismo asegura 
-te partido nacbml registrado como Inrkumento de Ia clase trabajo 
doro, de los obreros y de los campesinos". Véase: Exce!sSor, martes 14 de lul ts 
de 1968. 
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Por dem6s está decir que el desarrollo de las corrientes agraristas y w ¡m_ 
pulso o declinación, o lo uno y lo otro, tienen que ver, desde luego, con el des= 
rrollo de la sociedad capitalista de hoy. Muchos ven un movimiento opues)o: a m! 
yor desarrollo del capitalismo en MBxico, menor movimiento agrarista y sacrificio 
de la agricultura a la industria, del mundo rural a l  urbano. Por ello, la Revolución 
Mexicana corresponde al modelo capitalista, salvo en lo que respecta al  ejido, i? 
titución que resulta -se dice- "exótica" y anclada en una tradición agrarista romáz 
tica interesada en conservar simbolos y slogans (1465a). 

Se afirma con frecuencia que con el desarrollo del capitalismo a partir de 
lps  anos de 1940 a 1950, la Revolución Agraria muere. Sin embargo, otros piensan 
que la Reforma Agraria en MBxico (890) no ha sido un acto de polnica a corto p lg  
zo, sino m6s bien un proceso social de larga duración que aún está en marcha, por 
lo que se puede hablar -se agrega- de la vigencia de la Revolución y de la Reforma 
Agraria s i  se considera que, además de la destrucción de los latifundios, se p~oponia 
entregar la tierra al  que carecia de ella. 

-í Con el desarrollo capitalista, nuevos problemas han aparecido a rafz de la ,/ 
Reforma Agraria (890): los centros de poder polltico y económico en el campo se han 1' 

trasladado de la hacien& a las ciudades regionales, y la clase dominante de los 'i 
cendados ha sido substituida por una burguesia urbana pero dominante del campo; de I 
una clase campesina de peones se han desarrollado dos nuevos grupos sociales: los '1 

campesinos minifundistas y los trabaiadores agricolas sin tierras, y un estrato social 
particular: los e jidatarios y, finalmente, han surgido diversos estratos de medianos 
y grandes propieQcirios de tierra. 

A la estabilidad polhica, considerada como requisito indispensable para 
el  desarrollo económico del pais, en cierta forma se han sacrificado los principg 
les lemas del k r t  ido Revolucionario Institucional -democracia y justicia social 
al acentuarse los rasgos capitalistas de la Revolución Mexicana (1465a). La es@ 
bilidad polrtica, por otra parte, estú ligada -se dice- a la ausencia de graves ten_ 
siones sociales, e inclusive a una cierta posibilidad de expresarse que tiene la ma 
yoria de la población, interesada sobre todo en conservar los resultados obtenidos 
en el dominio agrario, aunque las ventajas adquiridas actualmente se hayan weL 
to ilusorias desde el punto de vista económico. Mx i co  inventó un agr~rismo 
lltico original, pero no ha encontrado soluciones eficaces en el aspecto económi- 
co y a la vez satisfactorias desde el punto de vista social y polnico (718). 

Por todo lo anterior, es pertinente la cuestión acerca del rumbo de la Re 
volución Mexicana a lo largo de un proceso que parece indicar un fracaw. Se ha 
afirmado (768) que en dicha revolución semi-capitalista, el ciclo revolución-con 
trarevolución tambidn se ha presentado; sólo que la estructura en donde opera es 
distinta a la que existe en otras revoluciones capitalistas. De esta manera, de la 
elimtnaeión del latifundio y la implantación de la pequeha propiedad y las formas 
de tenencia colectiva, e l  ciclo de la revolución nos lleva al neolatifundismo, a la 
nueva acumulación de tierras y a la formación de empresas rurales de tipo cap¡@ 
lista. De las formas de explotación para erclavistas (a travds del peonaje) se pasa 
a formas de explotación capitalista (trabab asalariado combinado con los residuos 
históricos del peonaje.) Por otra parte, los pequenos propietarios y ejidatarios son 
explotados mediante una expansión de la usura y la especulación a travb del con_ 
trol del mercado (768). 

b en estas condiciones, pues, donde se espera la acción de una futura pol i  
tica agrarista que vigorice la economia eiidal, los organismos campesinos, y supere 
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la condición de dependencia y marginalidad que tiene el mundo rural mexicano, d~ 
rivodo del proceso de desarrollo capitalista en un pars subdesarrollado, y sea capaz 
de enfrentarse objetivamente a un nuevo y explosivo problema agrario en el cuno 
de los próximos aflos. 

VI. 2 Tipos y sistemas de tenencia de la tierra. 

La tenencia de la tierra es el hecho fundamental y a la vez el concepto 
wnciol para describir y explicar el estado y desarrollo de la estructura y lo M= 

nización agrarias. Junto a ella, lar relaciones de pmducción. 

La'tenencia de la tierra se ofrece en la sociedad global -en este caso 
xico' en tipos y sistemas acordes con los rasgos que adquiere la agricultura al ore 

, nizam. Los tipor principales de tenencia cn nuestro par5 son: el latifundio, la E 
y el minifundio; los ejidos inm'vidwles y colectivos, y las comuni 

seflalan tipos sui generis creados por la Reforma Agraria Mexica 
na. Lbs sistemas de tenencia. r>or su mte, resultan de las combinaciones que se dan . -- - .  . - 
regionalmente entre diversos tipos, vgr.: latifundio y minifundio ejidal-privado; eE 
dos colectivos-latifundio-minifundio; latifvndios-comunidades agrarias, etc. Lo que 

1 intereso es subrayar los tipos dentro de sistemas regionales de tenencia y no aisla+ 
A mente (907, 943, 1015, 1039, 1040, 1074 y 1075). 

La conceniración agraria: Iatifvndismo-neolatifundismo. b s  ex6rnenes de 
la estructura y'la organización agrarias anteriores a 1910 (891 y 1075) conducen a la 
conclusión de que el tipo de propiedad rural constituido por la hacienda tal y como 
existio, estaba fündado en el monopolio de la tierra, en una especial situación de 
privilegig de los propietarios.y en la explotación de la población campesina. E l  
der politlco y económiu, quaejercfan los grandes hacendados era tan wmpleto que 
durante m65 de cincuenta 060s pudieron mantener relativamente estables los jorno 
les aqrcalao y la sumisi6n de los campesinos (1160). 

Asi, el latifundio organizado en la hacienda, fue la tónica de nuestra or- 
ganización agraria (900 y 901). E l  latifundio mexicano ha sido caracbrizado en 
términos flexibles (906) que distingue tres conceptw a) el natural, que se explica 
por un deterrninismo geogr6fico; b) el económico, que se expresa como una despr~ 
porción enke la magnitud real de la explotación y lo máxima -por lo menos en - 
perficie- que podria alcanzar en el mimo predio y, c) el soeial, que se aplfea 
cuando la renta de la tierra no queda en poder de quien la promueve. Se agrega 
todavia: el latifundismo natural y el ewn¿mice, originan producciones defisientes 
o insuficiente% pero en el natural, por causas superiores, mientras que en e1 ecoini 
mico por razones que el empresario podrya modificar fécilmente; en el latlfundisme 
social, la producción puede ser suficiente y eficiente, pero la dtstrlbuci6n de la 
renta es defici ate. 

Los mencionados tipos de latifundio han sido quebrantados parsialmente 
por la Reforma Agraria Mexicana (901, 903, y 911). €1 norte de MBxim (912, 931, 
980, -- --. 1043, 1047); el sureste (919); el occidente (955): el centro (904, 960, 992, 
10501, ets., nos pesenhn claros eiemplos de cómo farnclonabo el laitifudio y le 
relación entre la e terrateniente y el peonaje componentes de b nkug 
bra de clases. 

Decimos que e l  Lsmembremfenb del !atffundto fue parcial, en vista de 
las constantes afÍmaciones sobre la existencia de este tipo de tenencia en la a: 
tualidad (1010), de lo persistende del latifundio wcta!, de la sparlcl6n del naole 
tifundismo (976, 993) y del fraccbnamienb simulado de las vendes propiedades- 
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(975). Como se apuntó en páginas anteriores, esto es de tal manera cierto, que la 
' 
ii 

subsistencia de la concentración agraria tal y como fue planteada hacia la década i 
de 1930 6 1940 (1006), ha tomado las nuevas formas que la agricultura capitalista le 1 

exige (768 y 832). Por otra parte, a l  neolatifundismo lo han ayudado una legisla 
ción defectuosa (1024), la crisis de la revolución agraria y el decaimiento del agra 
rismo; la tibieza de la acción gubernamental (1039) y el  alto grado de organizació< 
de los nuevos acaparadores de tierras (1038) y de productos agrícolas (972, 1008) 
frente a los campesinos y sus grupos de defensa (1465a). 

ün lugar especial lo ocupa el desarrollo de la propiedad privada, cuyos 
limites fisicos son extremos y se confunden tanto con la propiedad familiar como con 
el  latifundio tbcnico; vgr. una "pequeña1' propiedad "legal" de 300 hecióreas de 
riego sembradas de caña de azúcar (1024, 619, 632, 907 y 914). La imporbncia de 
la llamada "pequeña propiedad" se destaca en la formación de la nueva burguesía 
rural que aparece con la misma Revolución Mexicana (806, 1060, 1475), y cuyo ori 
gen está en la propiedad conservada por los antiguos hacendados, el fraccionamieñ 
to voluntario de las grandes propiedades, el acaparamiento de las tierras de riego- 
y los proyectos de colonización (1075). Burguesía que junto con los minifundistas 
privados, los propietarios de unidades familiares, los medianos propietarios, los 
grandes propietarios, los e jidatarios y el proletariado agrícola, forma la moderna 
estructura de clases del M6xico rural (1060, 1061 y 1437b). 

En cuanto a la actitud asumida por quienes fueron afectados por el proceso 
de reforma agraria, en este caso, los hacendados, un autor resume así la posición de 
estos (1075): consideran el  reparto agrario nada menos que como un doble crimen. 
Sostienen en primer término, que la expropiación por los funcionarios del gobierno 
de los bienes que legalmente pertenecían a particulares, es un robo en gran escala. 
Y, en segundo lugar, califican de crimen de la misma gravedad lo que consideran 
como un regalo de los bienes "robados", hecho atolondradamente y sin discrimino 
ción, a peones ignorantes que no conocen su valor n i  tienen aptitud alguna para 
explotar las tierras en beneficio propio n i  de la comunidad. 

¿Que hay de cierto en las anteriores aseveraciones? En cuanto a la prime - 
ra, existe todo un procedimiento derivado de los ordenamientos constitucionales, 
fruto de la necesidad pública que puso las bases para el cambio del sistema global 
de tenencia en México (826). En cuanto a la segunda, se afirma que la Reforma 
Agraria Mexicana tiene logros positivos (957) y, a su vez ha sido la causa de nuc 
vos y graves problemas. Los logros son (742): satisfacción de las aspiraciones de la 
clase campesina; mejoramiento económico de dicha clase; ubicación fuera de a- 
mercio y de la propiedad privoda plena de casi la mitad de la tierra agricola del 
pafs; supresión de una poderosa clase terrateniente ausentista; abaratamiento de 
los costos de producción; desarrollo del abastecimiento de las comarcas rurales re 
lativo a productos alimenticios estimulo de la acción del gobierno en favor de 
nuestra agricultura; desparramamiento de la población agrícola, redistribución del 
ingreso, etc. En cuanto a los problemas derivados (743), se ha señalado que en mu 
chos casos la Reforma Agraria rompió con la antigua unidad de producci6n, lo que- 
traid como consecuencia que la tierra explotada por la hacienda fuera a dar, una 
parte a una comunidad, y otras partes a otras comunidades o grupos sociales y, en 
esa ruptura, se distribuyó la tierra entre los hombres en vez de distribuir los hombres 
en IQ tierra (956 y 961). 

La eonsecuencio de ese distribución de la tierra fue, en múltiples casos, 
la aparición de pequeñas unidades de explotación insuficientes (901, 914 y 939) que 
cadá vez pierden m6s importancia como "nidades de producción, hasta llegar al 
minlfundismo, que es lneflcaz dede el punto de vista de la economía de escala de - 
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las grandes explotaciones agrícolas. ün estudioso decia (963): el único remedio del 
minifundio es suprimir el minifundio.. . su deficiencia económica estriba en la falta 
de absorción de capitales; pero el minifundio no tiene capacidad para absorberlos.. . 
se parece a esos enfermos de sífilis cuyos organismos no resisten el arsénico.. . . 

El minifundio, ejidal o privado, se presenta, as¡, como un resultado de la 
concepción politica de la reforma agraria: un pedazo de tierra para quien la trabo 

¡a, Y como un serio obstáculo para el desarrollo agricola de México sobre e l  que 
presiona una población cada vez mayor, una gran parte de la cual no podrá recibir 
ese anhelado pedazo de tierra (951, 1011, 1018, 1048). En varias regiones, sin em 
burgo, la distribuci6n de la tierra entre los hombres, por cincunstancias especiales, 
ha dado óptimos resultados (912 y 1005). En efecto, s i  es válida la afirmación que 
la experiencia parece confirmar, acerca de que la destrucción del latifundio d e r i  
va hacia la parcelación individual, fatalmente al minifundio, en la resolución del 
problema agrario de üaia California esta regla tuvo su excepción. Por primera y 
única vez en la historia del reparto agrario mexicano, se fiiaron unidades de veic 
te hect6reas de riego que con agricultura muy avanzada y con cultivos comercio 
les, propios de la región, aseguraron un nivel de vida para el campesino penins- 
lar entre los m6s altos del país. De esta manera, es la calidad de los recursos r e  
gionales lo que conduce al  logro de efectos distintos una vez que el reparto agrE 
rio se efectúa: wnas de prosperidad o zonas criticas de reforma agraria (1466). Pa 
ra muchos, e l  fracaso del reparto de la tierra y la secuela minifundbta rep;esenG 
una lección, y plantea la necesidad de buscar una explotación de tipo colectivo 
poro reintegrar la unidad agrícola que se rampe. otros tratan de convertir al e i i  
dotario en peque60 propietario (909), aun cuando advierten que existe una pugna 
entre la "peque60 propiedad" y el ejido (938, 965, 1033)' que coexisten a l  lado 
del neolatifundio (1008). 

El tipo e'idal de tenencio. De acuerdo con nuestra legislación agraria que r f i p  las c a d m m i e n t o  que hay que seguir para obtener las t i c  
tras por dotación o restitución (910), el ejido designa a un núcleo de población que 
ha recibido (por restitución o dotación) tierras y aguas y en donde los ejidatarios 
tienen el derecho de usufructo. 

Desde luego, el ejido ha pasado por varias etapas en el proceso de la Re 
forma Agraria. Un investigador ha seflalado tres etapas fundamentales (963). 

I/a. E p o  Peguial. Se trata de dar pequeRas parcelas a la manera de los 
peguiales de laf antiguasKciendas, para que los campesinos complementen sus ior_ 
nales sin dejar de ser asalariados. Redomina la tendencia restitutorio. Esta etapa 
marca la inspiración original, y la mbs raquitica y desconsoladora. No prevaleció 
y fue efímera; pero ylc,ió en fuerte proporción las etapas posteriores, que recibieron 
como herencia los ejidos constituidos en esta primera etapa, o las ideas que en ella 
preponderaron . 

la acción dotatoria . 
de la cual exclusiva 

O principalmente el ejidatario se gane la vida; pero no se pretende que el eiido de 
sempeb un papel airoso en. la economía agrícola nacional. Se discute sobre la per - manencia 61 ejido como tal, y se le elude en las regiones ricas. 

3 / ~ .  Ejido-empresa de agricultura comercial. Se acepta que el ejido ha - - - - - - -  
de ser una empresa agri~GKZonómicamente sana y permanente, y hasta una aran - empresa intensiva (Circular 51, colectiva cardenista) mediante la cooperativa de 
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producción. Esta etapa logra realidad sólo en escala muy limitada. 

pas . 
E l  autor citado afirmaba que se podría agregar una cuarta etapa: la del 

cansancio -ésta, hacia 1952-, y una quinta, que seria la futura- el Méx iw de hoy, 
1968-: la de consolidación y perfeccionamiento de la Reforma Agraria. 

Actualmente se dice que existe un grave estancamiento en la organización 
interna de los e jidos (951 y 1458); pero se senala que, no obstante (1452), las p- 
pectivas m6s probables de la estructura agraria actual son que habrá de persistir sin 
modificación esencial por varios aiíos, probablemente cuando menos por un decenio 
y, por lo tanto, en el futuro cercano habrá que actuar en esa estructura, c w l e s q u i ~  
ra que sean sus defectos actuales, cuya corrección debe incluirse en los programas 
de acción inmediatos. Se agrega que cualquier modificación esencial, s i  se inten 
tara irreflexiblemente, provocaría graves trastornos sociales y politicos que ningún 
estadista se atreveria a provocar. Sin embargo, se requiere decisión y dinamismo ' 1 para llevar la estructura agraria actual hasta sus últimas consecuencias. Debe a c v  

I tarse, por otra parte, que los defectos como la falta de parcelamiento ejidal y la 
titulación parcelaria son corregibles dentro del marw juridico presente de la Refor_ 
ma Agraria (915, 932 y 1017), aun cuando no representan los ejes de la problemática 
agraria de hoy. 

Es, pues, en esta gran Iinea que revelo kanto e l  proceso ejidal como su pro 
blemcitica actual, distinta de la que se pretendía resolver hace veinte o treinta anos, 
donde podemos ubicar los diferentes estudios sobre e l  sistema e jidal (973), y kafar de 
establecer comparaciones (1020 y 1046). 

1 l 
l 

Las investigaciones han reflejado en mucho la importancia regional de al- 
gunos  roblem mas ejidales: San Luis Potosi (913), Sonora (916), Veracruz (942), h e  
bla (999), Yucat6n (919), Michoacán (924), la Comarca Lagunera (925), etc. En 
estos trabajos se habla tanto de las cualidades como de los defectos del sistema ejL 
da1 (950, 951, 1076), pero se reconoce que es una forma b6sica wmo se organiza la 
comunidad rural mexicana (971), y se plantea un hecho que para muchos es el tema 
esencial de la refarma agraria: el ejido es la única salida para México (1056), o 
bien, es un callejón sin salida (979). La ultima afirmación se~ala que el sistema 
ejidal constituye un serio oSst6culo para reformar la estructura social y económica; 
corresponde a una sociedad primitiva y altamente estratificoda que permanece ese 
tica y carece de la movil idad y flexibilidad hecesarias en las sociedades modernas, 
a lo cual habría que agregar su estancamiento interno (951). Por formas de exploe 
ción individual y no colectiva preconizan algunos (991), en tanto que otros avalan 
la organización cooperativa como la esencial, o buscan la concentración parcelo 
r ia y propo,.ien (1458) la p2sibilidad del traspaso oneroio de las prircelas, o sea la 
venta condicionada del usufructo y mejoras de lo parcela. 

Respecto del tipo de explotación, agregamos que la forma de propiedad y 
e l  tipo de explotación no deben confundirse. Se senajan cuatro combinacio..ies pz 
sibles que han sido sugeridas en una época o en otra (954) : a) p-opiedad colectiva 
y trabajo individual, que es la fórmula que siguen los ejidos individuales que con: 
tituyen más del 95% del total en México; b) propied-3d colectiva y trabajo colecc 
vo -característica fundamental de los ejidos colectivos mexicanos- : c) propiedad 

I individual y trabajo individual -individualismo politico y económico llevado a sus 

1 
XLVll 

j 
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extremos c16sicos-, y d) propiedad individual y trabajo colectivo, el agupamien 
to de la tierra de pequeigos propietarios en forma cooperativa. Se agrega que la ley 
agraria mexicana, en su versión definitiva, permite las frases 5 y) ,  y cada vez que 
hablamos en pro o en contra del colectivismo, nos estamos moviendo entre estas dos 
posibilidades. 

E l  ejido colectivo -o cooperativas de producción agricola- es, sin dudo, 
la mayor ~ n ~ e 7 a T e v o I u c i ó n  Mexicana, y el tipo de tenencia que representa 
"la resurrección de la propiedad y la explotación comunal que habia venido ~erdien 
do terreno casi constantemente desde la época precolonial y desde principios de la- , 

colonia1', E/ y una solución a la producción en gran escala. 

í .  

Sus origsnes están en la Circular 51 de la Comisión Nacional Agraria de II 
"3 de octubre de 1922 (736, 1002), despues de la cual la colectivización del ejido t~ 

La gran mayoría de los eiidos colectivos (954) se crearon durante la gestión 
' de Lázaro Cárdenas. De 1936 a 1939 se establecieron entre 700 y 800 sociedades co 

lectivas en las regiones más fértiles de México que hasta entonces no habian sido t c  
J ' cadas. Larelación entre los aspectos crediticios y la creación de las colectivas se 

entiende por lo siguiente: tecnicamente, lo que llamamos "ejidos colectivos" no M 

sino sociedades de crédito controladas por e1 Banco Ejidal, que tienen la particulo 1 ridad adicional del trabajo colectivo. De ahi se deriva su nombre técnico de h c i e  
i dad Local de Crédito Colectivo Ejidal. De esta regla hay excepciones y m o d a w  ' des que nos indican que las sociedades han adoptado diversas formas de cooperación, 

y ningún patr6n uniforme aparece de manera continua (954). 

La creación, impulso o decaimiento de 10s eiidos colectivos cubre bda una 
gama de acciones. En la época cardenista, por ejemplo, debe recalcorse, además 
del apoyo gubernamental, el apoyo técnico que varios organismos dieron al demoz 
trar las bondades de la agricultura colectiva. La Liga de Agrónomos Socialistas - 
tenia: n i  ejidos n i  pequeiia propiedad; haciendas sin hacendados (925, 997); esto es, 
conservar las unidades de explotación sin los antiguos amos, como aspiración final 
de la Reforma Agraria para socializar la tierra (767). Frente a estos puntos se leva: 
taron los que afirmaban que el peón cambiaba de amo al  convertirse el b n w  Nacio 
nal de Crédito Ejidal en el nuevo patrón de los ejidatarios (697, 812). Punbs de vis 
ta en pro y en contra que subsistieron después (889, 1046, 1047), hasta que los ejE 
dos colectivos fueron olvidados, e inclusive atacados (954) por lar misms autorido 
des agrarias al dividirlos fisica y roclslmente. Por ello se dice con razón que la RE 
volución Agraria mexicana, como )al, termina en el momento QUS se plantea y eiecu . . - ta una acción contra los e(idos colectivos. 

Las razones que justifican la colectivización están en el Código Agrario. 
Entre otras: "deberán trabajarse en formo colectiva las tierras que por constihir un; - 
-n Fernández y Fernández, en el prólogo 5 la obra de S. Eckstein: E l  Ejido- - 

Glectivo en México. México. 1066. Pág. IX. 
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dades de explotación infraccionables, exijan para su cultivo la intervención con_ 
junta de los componentes del ejido. . . en igual forma se explotarán los ejidos que 
tengan cultivos cuyos productos estén destinados a industrializarse.. . se adoptar6 
la forma de explotación colectiva, cuando una explotación individualizada resu' 
te antieconómica por las condiciones topográficas y la calidad de los terrenos, por 
el tipo de cultivos que realice, por las exigencias en cuanto a maquinaria, implg 
mentos e inversiones de explotación, o porque así lo determine el adecuado aprove 
chamiento de los recursos. Tanto en su estructura como en el funcionamiento de la 
sociedad colectiva, la distribución de los ingresos esta vinculada con el Bonco Eji_ 
da1 y sus organismos auxiliares, etc." Estas norma; generales del Código ararecen 
concretadas en la realidad en múltiples variaciones que se dan en el curso de la tP$ 
toria reciente en las regiones colectivas (954 y 1047). 

Se ha señalado (954) que, por regla general, la agricultura colectiva fue 
impuesta a todo el grupo de ejidos establecidos en regiones que tenían ciertos ras 
gos en común, por ejemplo: a) tierra fértil y regada en su mayor parte, con frecuen 7 
cia dentro de la cuenca de un río, que era el asiento de propiedades extensas y biGn ' + , ,  
orqanizadas; b) región de especial importancia para la economía de la nación, por 
ser productora de cosechas básicas para los mercados locales o extranjeros, tales 
mo trigo, arroz o algodón; c) haciendas o compañías cuyos peones estaban organiza 
dos en sindicatos de trabaiadores y habían desarrollado una fuerte conciencia polf 
tica y de responsabilidad social; la presión que ejercían estos grupos sindicalistas 
fue la principal causa de que se realizara la dotación de tierras en sus respectivas 
zonas. 

Hasta entonces -1936- la reforma agraria había excluido estas importantes 
regiones porque se consideraba que el ejido era incapaz de realizar una producción 
agrícola en gran escala. 

En cuanto a su distribución, los núcleos principales de ejidos colectivos 
son: La Laguna (885, 925, 929, 954, 977, 980, 1004, 1012, 1025, 1043, 1055, 1062, 
1099, 1100, 1452a); Yucatán (919, 920, 921, 923, 935, 937, 945, 982, 987, 938, 
1016, 1019, 1021, 1022, 1023, 1029, 1031, 1034, 1036, 1037, 1067, 1131, 1151, y 
1295); el Valle del Yaqui, Son. (916, 954, 966, 1002, 1134, 1245, 1539 y 1560); 
Lombardía y Nueva Italia, Mich. (954, 992, 995 y 1050); Los Mochis, Sin. (954, 
y 1134). Los experimentos más recientes son los de Cananea, Son. (954, 847, 1010, 
1198 y 1347a), y Santa María Nativitas, Mex. (1072). 

¿Cuál es el balance neto y cuáles los resultados comparativos entre el e j i  
& individual y el colectivo? En un estudio reciente se afirma (954): en las regio 
nes de ingresos altos, las ejidos colectivos y semicolectivos fueron económicamen 
te. m6s eficientes que los e jidos individuales dentro de las mismas regiones, medida 
esa eficiencia por el inqeso producido por ejidatario, la productividad agregada y 
los rendimientos netos por unidad de tierra, de trabajo y de capital. La subocupo 
ción no fue más grave a pesar del más alto grado de mecanización. En varios con_ 
ceptos, las sociedades colectivas aun superaron a los predios privados, así grandes 
como pequeños. En contraste, en las regiones de ingresos bajos los e jidos indivi- 
duales fueron superiores a los colectivos con respecto a los indicadores se~alados, 
pero resultaron inferiores a los predios privados. 

E l  mismo investigador agrega (954): cuando la actitud politica se volvió d~ 
favorable hacia este sistema, la conducta antisocial aumentó dentro de la sociedad 
colectivao Sin embargo, e! hecho de que muchos ejidos prosperaran a pesar de todo, 
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parece demostrar que, &nde las condiciones fisicas y sociales son favorables, el 
sistema en cuanto tal es económicamente sólido y socialmente viable y convenieg 
te. 

Finalmente -termina el mismo autor- : por el otro lado no debe convertir 
se el sistema colectivo en cuestión &gm¿tica o en. un programa que se desee poner 
en práctiva universalmente. Debe juzgarse únicamente por las ventajas económicas 
y la viabilidad social, que son muy especificas en cada caso particular, y muy va_ 
riables entre regiones y entre sucesivos estodios de desenvolvimiento rural. Cuando 
se dan todos estos elementos positivos, el sistema colectivo puede contribuir notable 
mente al desarrollo agricola y general, dentro del marco de los objetivos básicos de 
la Reforma Agraria ~ex icana . 

Otras comparaciones se ofrecen entre el eiido colectivo y el Kol jós (985 y 
786). 

Las comunidades agr- A los tipos de tenencia mencionados anterios 
mente habrá aue aareaar el tivo comunal caracterizado en las comunidades agrarias, . - -  
resabio de las antiguas formasmque, derivadas de la época prehispáinica, la Grona 
española conservó, y a las cuales la Revolución Mexicana di6 nueva vida al  insta^ 
rar el procedimiento restitutorio que reintegró a las comunidades las tierras arrebaw 
das por el latifundio a lo largo de muchos siglos (910, 911, 978 y 983). 

Como se sabe, la Corona otorgó títulos de propiedad comunal a diversas 
comunidades, principalmente indigenas, en zonas que modernamente los antropólo 
gos han llamado "zonas de refugio"; esto es, en regiones boscosas. Psi, bosques y 
comunidades agrarios represenkin una simbiosis que fomentó el atoque de los terratz 
nientes después, en la reforma liberal del siglo XIX, que, como se recordaró, tuvo 
como objeto fomentar la propiedad privada de la tierra y consideró a las comufiido 
des como corporaciones civiles. 

E l  zapatismo primero, la Ley del 6 de enero de 1915 y la Constitución de 
1917 después, establecieron la restitución de las tierrasa los pueblos. En efecto, 
la carta politica de México dice a la letra.. . "VI. Los condueñazgos, rancherias, 
pueblos, congregaciones, tribus y demás corporaciones que de hecho o por derecho 
guarden el estado comunal, tencirán capacidad para disfrutar en común las tierras, 
bosques y aguas que les pertenezcan o que se les haya restituido o restituyeren, co; 
forme a la ley de 6 de enero de 1915. . ." "VII. Se declaran nulas todas las dilegen - 
cias, disposiciones, resoluciones y operaciones de deslinde, concesión, composición, 
sentencia, transacción, enajenación o remate que hoya privado total o parcialmente 
de SUS tierras, bosques y aguas a loa condueRazgos, rancherias, pueblos, congrego 
ciones, tribus y demás corporaciones de pobbción que existan todavk desde la ley 
de 25 de junio de 1856. . . " 

Posteriormente ha sido elabrado todo un cuadro legislativo que Indica las 
modalidades de la restitución (vg. el Código Agrario) y se ha reglamentado Ia trg 
mitación de los expedientes de confirmación y titulación de bienes comunales, 

Dos aspectos fundamentales se derivan de la situación de hecho que priva 
en las tierras comuna9es: a) el surgimiento de una propiedad privada cuyos orCgenes 
son eomunales; esto es, tierras agrfcolas, planas o semiplanas que mediante la e% 
tructura de clases, los mecanismos de dominación y la búsqueda y encuentro de la 
legitimaclán, se hon convertido en propiedades privaday b) al despoio a 10s esidos 
y comunidades agrarias de sus bosques (978, 983, 989, 994, 1038). 
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Por todo ello, la acción contra las comunidades y ejidos forestales repre 
senta en la actualidad el episodio más reciente de una pugna entre la propiedad co ;" - 
muna1 y la burguesia rural moderna; entre la economía tradicional y la economía 
capitalista. Así, por otra parte, las llamadas zonas de refugio en México estón a 
punto de desaparecer; Bstas, zonas indígenas por excelencia, serán tratadas en la 

' 

sección VI .4. 

La situación global de las comunidades agrarias es la siguiente (1438): el 
Censo de 1960 registra un total de 1915 predios agricolas con categoría de comunida - 
des, con una superficie total de 8.7 millones de héctarws. Por otra -se agrego , 
las cifras del Departamento Agrario indican que de 1927 a 1966 han sido firmadas m 
soluciones presidenciales confirmando terrenos comunales que benefician a 689 co- 
munidades, con una superficie total de 6.5 millones de hectáreas y un total de 
113,~ampesinos. Sin embargo, hasta mediados de 1966, solamente habían sido 
ejecutcdas 523 de estas resoluciones, amparando una superficie de 4 millones de 
hectáreas y beneficiando a 65,000 campesinos. Por lo tanto, las resoluciones faL 
tantes, aún se encuentran en trámite. 

Vi .3 El Desarrollo Agricola en México. 

Aun cuando los aspectos fundamentales de la evolución de la agricultura 
siempre han formado parte del desarrollo de la sociedad mexicana, (como en cuaL 
quier sociedad atenta a su propio crecimiento) como lo demuestra la nueva tecnolo 
gia hidráulica de la epoca prehispbnica o las obras de irrigación en el virreinato;- 
el papel de los nuevos cultivos introducidas por los conquistadores as; como la gana - 
deria y/o las nuevas formas de organización social, vgr. la hacienda, el peonaje, 
la Mesto, etc., lo cierto es que hasta 1926 se inició de una manera continúa y con 
bases técnicas mas amplias la transformación del sector agriwla hasta llegar a la 
etapa novisima de la planeación del desarrollo agricola. 

Como antes se senala, horticultura y obras hidr6ulicas1 urbanización y r ie - 
go en relación con una determinada concepción politica del Estado emergente, no 
son ajenos a las sociedades prehispbnicas. Abasto, cr6dito, almacenamiento e inno - 
vación forman parte del complep Nuevo Mundo colonial, sujeto a la exportación 
y a la dependencia de la Metrópoli. Tambi6n el porfirismo, senaló la importancia 
(582, 584, 598, 609, 1175) aún cuando con aplicación muy limitada, de los fac- 
res que hoy aparecen como producto de una concepción emanada de la Revolución: 
crédito, irrigacibn, educación tecnológica, etc. (618, 886, 891). Pero, no es sino 
hasta en el artículo 27 constitucional donde se proyectan los debates y las discusio 
nes acerca de las dos caras del problema del desarrollo agricola y agrario. Así, se 
decía "siendo en nuestro p i s ,  la tierra casi la único f u e k  de riqueza y estando 
acaparada en pocas manos, los dueRos adquieren gran poder y conrtituyén un estor_ 
bo pera el desarrollo (sic) de la Nacibn". . . y . . . por otra parte. . . acontecía que 
"la producción agricola no alcanza a satisfacer las necesidades del consumo nacio 
nal". . . y que ,. . " corregir este estado de cosas es, en nuesko concepto, resolver 
el problema.. . y reducir el poder de los latifundistas y levantar el nivel económico, 
intelectual y moral de los jornaleros.. ." 11/ - 

-6 de los Debates del Congreso Constitoyente 1916-1917. 
Ediciones de  la Comtsi6n Nacional para la ~ e l e b r a ~ ~ e s q u i n c e n t e n a r i o  
de la RoclamaclÓn de la Independencia y Cincuentenario de la Revolución Me - 
xtcaina, M6xico. 1960, pág. 1103, 
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Al artículo 27 constitucional siguen las leyes reglamentarias de la explg 
tación agrícola y es en la época de Plutarco Elías Calles cuando se fundan muchas 
instituciones básicas a las que se acredita (954, 1178) un notable impulso en el de I 

I sarro110 agrícola y económico de México: Banco de Mxico, Banco Nacional de ) 

Crédito Agricola, Bancos E jidales Regtonales (que después iban a ser sustituidos por 
el Banco Nacional de Cl6dito Ejidal), la Comisión Nacional de Caminos y IQ Co_ 
misión Nacional de Irrigación, las que inmediatamente iniciaron proyectos de con? 
trucción de caminos y de obras de riego, las Escuelas Centrales Agrícolas. Se agre 
ga: prácticamente los cuatro problemas básicos de la agricultura mexicana fueron 
atacados simultáneamente, o saber: las comunicaciones, el riego, el crédito y la 
educación (1080, 1091, 1112, 1115, 1142, 1166, 1180, 1182, 1200, 1219, 1227y 1257). 

Desde luego, se reconoce que una vez que estos problemas fueron atacados 
sistemáticamente, su resolución aun parcial se convirtió en el principal facfor del 
desarrollo agrícola. Los estudiosos (1125) mencionan como los elementos de tal de 
sarrollo los siguientes: a) Reforma Agraria; b) comunicaciones; c) irrigación; d) 
tecnología; e) crédito agricola; f) educación; g) control de precios y h) coordino 
cien oficial. Se advierte, por otra parte, que tanto en el desarrollo en general, 
cama el observado en el sector aaro~ecuario Y dentro de las múlti~les ramas de és 
te, pueden distinguirse varias fases y etapas a partir del segundo cuarto de este S' 

glo como se'apuntó antes (1254, 12570, 1088). En cuanto a l  futuro, las proyeccig 
nes económico-sociales permiten vislumbrar los alcances que nuestro propio u e c i  
miento demogrdfico y económico exigen (1097, 1151, 1234, 1235). 

Reforma ~ ~ k r i á  Mexicano, sus logros y problemas . .- derivados y ia necesidad . de . r e o  
1 1 En páginas anteriores hemos geflalado la significación politico-social de la 

nocer la existencia de un problema agrario actual (967). Recordamos que los obje- 
vos de la Reforma Agraria Mexicana fueron (1544): a) redistribuir el poder politico, 
erradicando las formas de vida feudaloides de la sociedad; b) redistribuir el ingreso 
nacional; c) liberar a l  campesinado y elevar su nivel social, polltico, cultural y e- 
nómico; c) proteger a la pequeno propiedad otorgándole garantias constitucionales 
y d) entregar la tierm al campesino que la trabaF, restituyendo o dotando de e i i  
dos a los campesinos que no los tenían. 

En cuanto a las comunicaciones se afirma que (954) aunque no se constrx 
yen exclusivamente para x t o r  agricola, no cabe duda que mejoran las cond ic i~  
nes de vida rurales y permiten su incorporación a la economia de mercado. E l  a i r  
lamiento de los centros rurales fue una de las principales caracterhticas de la - 
nomia latifundista, por consiguiente, el transporte de mayores vol6menes de prode 
tos a un cesto mas bajo y con mayor rapidez fue uno de los requisitos previos p m  
transformar estas regiones rurales caracterizadas principolmenle por su agricultura 
de subsistencia a regiones con una agricultura comercial, integr6ndose en la eco- 
mfa nacional (1097, 11070, 1466, 1524). Ademds, el nuevo sistema de comunica- 
ciones di6 movilidad a la población con gran importancia en la colonización esp- 
tánea y por consiguiente en la apertura de nuevas tierras a l  cultivo. 

Dada la aridez del territorio nacional, el c u ~ l  sólo en un 2% es absolutg 
mente innecesario regarlo, la base para el desorrollo de la agricultura en la mayor 
parte del p i s  es el rie* (1253, 1238, 1283). 

La politica de irriaaclón en México: su historia, realizaciones, resultados 
agrisolas y económicos-sociales y sus perspectivas, han sido estudiadas (12%) en 
los diversos periodos de nuestra historia reciente, desde los primeros intentos post 
revolucionar~os (1200) y los trabalos iniciales de la Comisión Nacional de Irriwci6n 
hasta Iq realizaciones m6s cercanas (802, 1179, 1194, 1301). Varia pesquisas se re 
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fieren a la inversión que ha realizado el Estado mexicano en dichas obras (1083), 
(1301); a l  papel que han hecho los Distritos de Riego en el desarrollo regional (1134, 
1199, 1217, 1218, 1244); los tipos de tenencia en las áreas irrigadas (1192, 1194) al 
papel de la agricultura ejidal y privada en dichas regiones y el acaparamiento de 
tierras y la existencia de latifundios (704, 705, 1301); la relación entre los organis - 
mos de crédito y la irrigación (1197), el avance tecnológico (1240) o los aspectos 
legales administrativos y normativos entre los usuarios y las autoridades de los d g  
tritos de riego (1237, 1301). 

En cuanto al desarrollo regional, se ha destacado la importancia de seguir- 
lo realizando con base en la experiencia de las comisiones del río Papaloapan o la 
del Tepalcatepec, o sea mediante un intento de planeación y desarrollo integral por 
regiones económico agrícolas que abarquen una cuenca y en donde las obras que se 
efectúen tengan fines múltiples: irrigación, generación de energía eléctrica, defe: 
sa contra inundaciones, abastecimiento de agua potable, usos industriales, etc. 
(1254). Se advierte que algunos investigadores del problema regional apuntan otras 
soluciones (1 107a). 

¿Hasta que punto conviene mecanizar las explotaciones agrícolas de MBxi 
co como parte de un proceso de transformación tecnológica dado el alto crecimiento 
demográfico en el campo mexicano?. Algunos dicen (1140) que México debe desti 
nar preferentemente sus escasos recursos empleando los insumos que aumenten sus ren  
dimientos unitarios. Esto es, que es indispensable la intensificación de la produq 
ción antes de reducir la mano de obra. Otros (1312) han elaborado serios estudios pa - 
ra analizar cómo se vería afectada nuestra población al  mecanizar el campo y pre 
viendo 40s posibles desplazamientos de mano de obra. En este tipo de trabajos (1312), 
el objeto central es discutir s i  la mecanización que implica una mayor inversión efez 
tiva por trabajador agrícola y un aumento consecuente de la productividad-hora-h- 
bre, es en última instancia la que revolucionar6 la agricultura mexicana, precisando 
hasta que grado el tipo de tenencia y la extensión de la explotación agricola determi 
nan o limitan la mecanización (1174, 1274). No se descuida desde luego, el estudio 
de otras formas de aumentar la productividad y los rendimientos unitarios con métodos 
distintos a la mecanización, Por otra parte, en las investigaciones que se incluyen 
es posible obtener información sobre el grado de mecanización en relación con algg 
nos cultivos como a jonjoli, alfalfa, algodón, arroz, café, cana de azúcar, cebada, 
chile.seco, chile verde, frijol, garbanzo, jibmate, maíz, naranja, papa, plátano, 
tabaco y trigo, y no se olvidan los problemas legales que implica este proceso en el 
desarrollo tecnológico (1157) y la posibilidad que tiene el país para producir maque 
naria agrkola (1171, 1177) para industrializar nuestra agricultura (1275). 

Pero el avance tecnológico y la aceptación de innovaciones requiere tanto 
de la investigación y la extensión agrícola como de recursos y de personal especia! 
rado (1526) en difundir los adelantos y las técnicas mas modernas para obtener un r6 
pido desarrollo agrícola que incluyen la mecaniración, crédito, uso del agua, fef 
tilisantes, combate de plagas, uso de semillas mejoradas, etc. De ahl  la importan_ 
cia de conocer cómo el Servicio Federal de Extensión Agricola que se institucional~ 
w en 1953, contaba solo con cuarenta empleados en ese ano en tanto que en la e= 
tualidad -en 1967- ascendía a 543. Es por lo tanto muy evidente la necesidad de 
formar agrónomos e ingenieros agrónomos en un número que se ha estimado en 25,000 
para 1975 (1095) a fin de wtisfeeer las necesidades del pals en lo que se refiere a los 
servicios subprofesionales y profesionales. Se informa tambidn que actualmente - en 
1967 - en todo el en los dos -niveles de profesión los agrónomos llegan solo a 

O00 (1 S 18a). 

En cuento a la investigación agrlcola, existen varias instituciones que se 
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dedican a trabaios relacionados intimamente con tales tareas (11180). Tales son: el 
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, el Instituto Nacional de lnvestf 
gaciones Pecuarias, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, el Centro 
Internacional para el Meioramiento de Maíz y Trigo, el Colegio de Postgraduados 
de Chaphgo, el Instituto Tecnológico de Monterrey en su Escuela de Agronomía, 
la Escuela Nacional de Agricultura y, parcialmente la mayoría de las otras escug 
las sbperiores de agricultura, (6, 15). 

En cuanto a l  papel de estas instituciones existen estudios que evalúan sus 
funciones (1090, 1179a, 1181, 1193) y resultados que hacen posible en ciertas áreas 
del sector agropecuario la intensificación de la produccián. 

Lcis ciencias agrfcolas llevadas al campesino, junto con los wnocimientos 
necesarios sobre la organización agraria y la mentalidad campesina, tienden a 1% 
por  el que el agricultor de algunas regiones practique un nuevo tipo de agricult- 
ra, de acuerdo con las condiciones fisicas, bióticas y socio-económicas que se o b s ~  
van en nuestro país. Por lo mismo, en su aspecto global se trata de un problema de 
naturaleza sociológica y antropol6gica que requerir6 simult6neamente la preparación 
de agrónomos (1W5), un esfuerzo sostenido por muchos años para f m a r  sociólogos, 
y antropólogos especializados en Is investigación, planeamiento y promoción de los 
sectores campesinos, sobre todo en aquellas regiones en que proliferan la agr icu l t~  
ra de 'infranconsumo" y que denotan nuestro tremendo desequilibrio regional y se5 
torial. 

En cuanto a los estudios sobre el prédito aarícola, algunos de ellos nos in_ 
dican la evolución de su estructura institucional (1088, 1182, 1227), pasando revista 
a las bases legales y a sus formas de operación, tanto en lo referente a .los organ i~  
mos oficiales y privadso como al crédito no bancario (1091), Asimismo se destaco la 
polRica gubernamental frente a la privada y las diferentes formas que toma el  agio 
rural. Tambi6n distingiren estos estudios, los aspectos relacionados con las formas. de 
tenencia (1144, 1165) como son el crádito o las cooperativas (1099), (IIOO), (1145) y 
los aspectos regionales que presenta el crédito (1187). 

Otro aspecto de interés es el relacionado con el problema que presenta la 
demanda insatisfecho de crédito (1292) y las posibles alternativas que pueden ofre 
cerse para resolverla, entre las cuales pueden citarse las parciales y las de fondo. 
En cuanto a las primeras, la Alianza para el Rogreso (10881, se dice es una de ellas, 
la cual fracaJó;en cuanto a las segundas, se requiere la reorganización del sistema 
de crédito agrícola, el crddik de capacitación y la planeación de la agricultura 
(1221). 

Otro tópico que resulta por dem& interesante son las condiciones de la 
clienfdla de los Banc~s que otorgan diversos tipos de uádito; clientela que no pu? 
de utilizar de la manera m6s eficaz sus recursos de tierra, simplemente porque care 
ce del capital necesario y no pueden por lo mismo aplicar acciones mós eficientes 
con sus distintos fnsumos (1211, IItM), Debe recordarse también que la mayor parte de 
lar ejidos, tanto por la cantidad y calidad de los recursos con que cuentan asa como 
por el airbcter inemborgable de la parcela ejidal, no son atractivos para la banca 
privada, prefiriendo operar esta cen la propiedad privada cuando reúne cfertos requi 
sitos. Esos aspectos pues, de la agricultura ejidal, han hecho que caiga en manos &a 
la uswa rwal y wbona en un process estricto de deperdesicia y dominio. Esta relo 
ci6n con un cierto tipo de tenencia asociado a l  minifundio lleva a uno act9)ud que 
es típica de los banqueros mexicanos uno de ellos decaci hacia 1944. ~'Mmo es pg 
sible pedir a %os bancos arriesgar sus m i o s  c a p l ~ l e r  y los aienss que moneian 
ra acudir en auxilio de los negocios aqicolas?, . , cuando los elementos de que d g  
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ponen pueden emplearse en otros negocios que no lleven los riesgos seRalados para 
la agricultura -esencialmente la e jidal-?. . " y agregaba: "cuando la tierra pueda 
servir de garantia para las operaciones de crédito volverán hacerse préstamos.. . 

Aunque en los últimos anos han habido esfuerzos de la Banca Central para 
canalizar mas recursos a la agricultura a través de los bancos privados, la situación 
dependiente del comerciante y usurero local de la mayorra de los ejidatarios no han 
variado mucho. En realidad ya no interesa tanto la propiedad de la tierra en tanto 
se controla la producción y venta de sus productos existiendo ahora un verdadero "la 
tifundisrno financiero". Situación m6s grave aún, s i  consideramos que la banca p r ~ -  
vada ha canalizado recursos obtenidos en el  sector agriwla hacia otros sectores de 
producción (1452 ) . 

De acuerdo con las características de nuestro crecimiento demográfico, y 
de las condiciones de subsistencia en que se encuentra nuestra población, un autor 
(1140) ha profetizado hambre en México s i  no se corrigen los defectos fundamentales 
de nuestro desarrollo económico y social, y no se controla la natalidad y se reestr- 
turan los sistemas políticos vigentes; la alternativa ante el espectro del hambre, es 
formar una sociedad consumidora respecto de la disponibilidad de alimentos que r g  
fle ja el  ritmo de crecimiento del sector agricola (1078). Este impacto de la poblo 
ción sobre sus recurws b6sicos pues, resulta uno de los capitulos fundamentales de 
nuestro desarrollo agrícola futuro (1176). En estas condiciones se dice que ser6 n g  
cesario impulsar decididamente aquellos tipos de tenencia que tengan mayor capaci 
dad de incrementar la producción de la tierra mediante el uso intensivo de la mano 
de obra, como es el  ejido (870a). Todo esto dentro de un marw de organización re - 
gional que permita no sólo el  uso intensivo del trabajo en los predios, sino que pofi 
bilite la movilización de la mano de obra para ser utilizada en obras que mejoren la 
infraestructura del sector agricola y permitan su capitalización, sin olvidar (1139) 
que la estructura especifica del ejido ha ayudado a retener a una parte de lo6 hab j 
tantes del campo, frenando de esta manera la migración masiva de los desocupados 
hacia las ciudades y retrasando también la aparición del migranfe marginal urbano 
a escalas insospechadas. 

Por lo anterior, se ha establecido la necesidad de examinar las perspecti- 
vas del sector agropecuario realizando estudios sobre las proyecciones (1126) de la 
oferta y la demanda interna y externa de productos agropecuarios en 1970 y 1975 
(1234) a fin de cuantificar, dadas las condiciones y las tendencias actuales, los ex_ 
cedentes o faltanks que pudieran presentarse con el fin de planear el  crecimiento 
de la producción y la productividad y las formas de alcanzar las metas, intensifican 
do la producción agricola y pecuaria. Se anota que estos trabajos forman parte de- 
un programa de evaluación del desenvolvimiento agricola a largo plazo en mas de 
cuarenta países y a l  mismo tiempo responden a la necesidad que se ha sentido en Mdí_ 
xico de contar con un marco de proyecciones úti l  para la formulación de programas 
de desarrollo agropecuario (1235, 1241, 1524) y para trazar la estrategia del fomento 
agricola (1116). 

Por lo dicho, se hace patpable la urgencia básica de contar con estadísti 
cas agrícolas confiables y actualizadas (1083), que reflejen de manera permanente y 
continúa el estado de desarrollo (1136) en todos los niveles y en todos los tipos y si: 
temas de tenencia tanto en nivel regional como nacional, y permitan la cuantifico 
ción de los factores del desarsol lo agrícola (1090, 11738, 1212) como primer paso en 
Ia elaboración de programar y planes, 

Dichos planes presupensn la acción coordinada de los organismos guberno 
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mentales. Al respecto, se ha sefialado que en México (1128) no existe un plan úni- 
de desarrollo, sino más bien varios programas que bajo el control de diversos 
organismos y que inclusive (1156) el llamado Plan Agricola Nacional de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería, no tiene como fundamento legal para su realización ni: 
gún decreto o acuerdo presidencial, sino solo un deseo del ejecutivo que conociendo 
la importancia del problema, lo transmitió a l  Secretario del ramo poro que este lo re= 
lizara. Se advierte, desde luego, que con las bases establecidas en la Constitución 
en materia agraria y agrícola, el gobierno puede emprender cualquier programa para 
intentar resolver estos dos problemas, sin necesidad de un decreto o acuerdo preside! 
cial para tales fines. 

E l  Plan Agrícola Nacional (1235) lleva como meta producir alimentos que 
demanda nuestra creciente población, una gran parte de la cual esta subalimentada 
procurando meiorar la calidad de los mismos; proporcionar a la industria nacional 
las materias primas suficientes y obtener en volGmenes adecuados los productos agr2 
pecuarios destinados a la exportación, lo que significa el ingreso de divisas que 
constribuyen ciertamente a nivelar nuestra balanza de pagos pero que, dados los té5 
minos del intercambio internacional signtflcan Jn punto de nuestm dependencia. 
Por otra parte, se toman las medidas necesarias para evitar las importaciones que de 
algunos productos agrfcolas se han efectuado en los úitimos anos. La eiecución del 
plan, requiere, por lo tanto, de la participación de varias dependencias del poder 
público, para poder ofrecer a los agricultores precios de garantia (1290), mayores 
volúmenes de crédito (1292) y agilidad de los mismos, almacenes, transportes, mer 
cados, etc. poro lo cual se toman medidas pertinentes, a fin de coordinar a nivel- 
regional y nacional las disposiciones encaminadas a su cumplimiento. 

Debe hacerse notar que la oportunidad de encarar la planificación del de 
sarrollo agropecuario tiene el auxilio de lo que se ha llamado el coniunto de los a d ~  
tantos agricolas contemporáneos. Varios estudiosos han sefialado, para 1967, los s l  
guientes (1097, 11790): 

l. E l  pais tiene nueve escuelas superiores de agricultura y dos colegios de 
postgraduados, contra tres escuelas que habia en 1940. 

2. Tiene Res Institutos de Investigación: Agrícola, pecuaria y forestal, 
con su red de Centros Regionales de Investigación y Experimentación 
(1 118a) 

3. Cuenta con un servicio de divulgación agricola, pecuaria y forestal 
de alcances nacionales, 

4, Se han emprendido grandes obras regionales en diversas cuencas, como 
las del Río Fuerte, e l  Yaqui, el Papaloapan, el Tepalcakpec, el BeL 
EQS, el Griialva, el Lerma-Santiago-Chapala, etc. Se emplezana es 
tablecer sistemas de riego por aspersión. Las areas de riego por grave 
dad y bombeo pasan de 4 millones de héctareas. 

5. El  empleo de semillas mejoradas en los cultivos de trigo, mb, algo- 
dón y sorgo, se hace por mayor. 

6. En vez de unas cuantus toneladas de fertilizantes, a h  se emplean 
anualmente mas de un millón de toneladas de abonos nitrogenados, fot 
forados y potásicos, en conjunto. 
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7 .  Se usan herbicidas, f ungicidas y defoliantes quimicos en proporción 
cada vez más creciente. 

8. Los adelantos económicos inclbyen precios mínimos de garantía, cr6di 
tos supervisados, dos nuevos organismos: el üanco Nacional Agropece- 
rio y e l  Fond~ de Garantia para el Fomento de la Agricultura, la Gana 
deria y la Avicultura. La intensificación del seguro agrrcola y ganad< 
ro . 

9. Existe un sistena nacional de silos, almacenes y bodegas para guardar 
mas de Res millones de toneladas de cosechas (1290). 

10. Han nacido fuertes corporaciones agrícolas como la Unión Nacional 
de Productores de Azúcar, La Forestal, S. C. L., Bosques Mexicanos, 
A. C. y Cordemex. 

I l. Se negocian convenios internacionales de algodón, cafe, trigo y azg 
car . 

12. E l  pais es autosuficiente en alimentos básicos: trigo, maiz, frijol y 
arroz, y se tienen excedentes en el caso del trigo y el  maíz. Se inten_ 
sifican nuevos cultivos como el sorgo, cártamo, kenaf y ramio. 

Hemos mencionado muy esquemáticamente algunos de los resultados de nues 
tro prdgreso agrrcola en genera¡. Gente a ello, pertinente preguntar s i  e l  d< 
sarro110 económico-tecnológico de una parte del sector agropectuario, con las cifras 
impresionantes sobre la productividad (1179a, 1219, 1452a), los insumos agrícolas, la 
investigación sobre nuevas tecnologías, la educación agrfwla superior, etc. no - 
rre parejo con la existencia de una población marginalizada. La respuesta es afi- 
fiva y se ha seflalado por varios Stores l a  persistencia de un gran sector de la pobk 
ción que ha quedado marginalirado de1 I desarrollo pese a nuestro crecimiento eco_ 
nómick; secGr que se lo&liza sobre todo en las areas rurales pero que tambi6n se e? 
cuentra -por efecto de la emigración campo-ciudad- en las ciudades formando los i 
nciitutones de miseriaN, lugar de alojamiento de los pobladores marginales urbanos. 
Es en el  campo, de esta manera, donde las candiciones de vida como son la mala sL 
tuación económica, el analfabetismo, la insalubridad, las altas tasas de morbiltdad 
y mortalidad wrren paralelas con las de los ejidatarios mas pobres, los campesinos 
sin tierra, los jornaleros agrícolas, los minifundistas del sector privado (1084, 1089, , 
1214). - ' 

La marginalizaci6n emerge pues, como un reflejo de las contradicciones y 
la incapacidad de nuestro sistema capitalista. No se trata por oka parte, de una 
dición privativa del país, pero los datos, las cifras, los estudios, nos conducen necc 
xiiriamente a resaltar la magnitud del desequilibrio regional, sectorial, rural, urbano, 
ocupacional. La simple ennumeración de algunas característicos globales que presen 
ta la estructura de la tenencia de tierra evidencian este desequilibrio en el sector agro 
pecuario . 

De acuerdo con un estudio reciente (1452 ) que se elaboró con los datos del 
Censo Agrícola y Ganadero de 1960 amén de otros estudios especiales, la estratifiq 
elón por tipo de tenencia enfatim la polaridad en que se desarrolla la agricultura me 
xicane: mientras en un extremo se sitúa un millón y cuarto de predios que componen 

1 
en 50% del total y generan tan sólo el  4% del producto agricola nacional, en e l  otro, 
12,000 predios, e l  0.5% producen el  32% de dicho producto agrícola. E l  primer tipo 
de p e d k  se denomina de infrasubsistencio y produce en promedlo menos de $750.00 
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pesos anuales: e l  segundo tipo se denomina multifamiliar grande y produce en prome 
dio $ 385, 000 pesos anw les. 

Se agrega que la polaridad antes mencionada' es explicable en función de 
los recursos en poder de los distintos prodpctores y de la eficiencia con que los usan. 
Ari, los predios multifomiliares medianos y grandes que en con junto forman el 3.3%. 
del total, controlaban el 75% del valor de la maquinaria, el 72% de la superficie 
de riego y producían el 54% del producto agricola nacional. 

El estudio concluye que s i  bien la reforma agraria' había distribuido hasta 
1960 cerca de la cuarta porte de la superficie nacional, no había conseguido en caz 
bio distribuir en igual forma los elementos que intensifican el cultivo de la tierra. 
En consecuencia, la reforma sólo afecto parcialmente la distribuci6n del producto, 
el cual se genera aún en Corma concentrada. De esta manera, el fuerte desarrollo 
agricola que ha contemplado MBxico en el pasado se ha concentrado en un número 
reducido de productores quedando fuera de 61 la mayor parte de la poblaci6n come 
sino. Dentro de esta aparece un grupo de productores intermedios pero de cardcter 

poco importante. 

En el marco de esa desigualdad y asimetría en las relaciones de producción 
y explotaci6n en que se mueve el futuro del desarrollo agrfcola y agrario de M6xic0, 
se dice que la única política que podria tener dxito en ese contexto que se agrava 
dio a dia (12750)~ seria la que se orientase no sólo a elevar la productividad y a 
tisfacer la demanda de la mayorla de la población, concomitante con una meior dio 
tribucibn del ingreso nacional, sino que contribuyese muy seriamente a romper los n? 
xos generadores de la dependencia estructural que padece e1 país, simbolizada v i v i  
damente en la agricultura por las grandes a6mpañias como Anderson and Clayton 6. 
y su secuela de intermediarios que ejemplifiwn la red de dominio interno que va de 
la ciudad al campo y de una clase social a otros. 

V1.4. La tenencia y uso de la tierra entre los grupos indigenas de México 
-e- ---- 

Aun cuando existen economistas que piensan que los indios de México 610 
son los campesinos más pobres desde el siglo XVl, lo cierto es que antropólogos y 
sociBlogas han demostrado que las culturas locales y regionales (447) aportan elemec 

, tos fundamentales que influyen sobre los aspectos estructurales y organizativos de los 
tipos y sistemas de tenencia en donde los indrgenas campesinos se mueven y son do- 
nados (1326, 1350) y que, es la vida en comunidad, donde lo nacional se hace c o ~  
creta. La explotaci6n y la dominación tienen, en este caso, una dimensión comuni 
taria. 

Los indios de México no son como piensan los teóricos 6 1  dualismo: entes - -- 
marginales, dno marginalimdos al extremo 'como resultado de un l a r ~  proceso h i ~  

i\ 
tórico. Itz&tl en la ópoca prehisphnica (143) y Hern6n Cort6s en la Glonia, fun 
damentan el daminio privado de la tierra sobre él  dominio colectivo de los calpu& 

, 1 

I l ioo sus equivalentes; despu6 vienen las acciones de la autoridad y la leghlmacibn 
en la fase de la explstacfb colonial hasta llegar al despo$ con los libereles de 1856 
que desembocó en las actitudes de franco ataque de los eprgonas del porfirlsmc (618). 

Es cierto que la Revolocl6n Mexicana (1327, 1359, 11106) trat6 de restibis 
lor b i n g  de b pueblos, y que esta fu6 M de las preowpociones de algunos p 6 c ~  
seo (1553) e Ide6logas (695). En este tenor, los regirnenes revolucionarios han resti 
tuido millones de héctareae a los indigenas (1327) cuyos moldes de vi& se enmarwn 
en patrones lndDcolonlales de economra, tecnologla y cultura (9326, 1331), (8351, 
1354, ISi), hun efectuado dotaciones ejidales que.no son alenas si campesinado iln 
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dígena (1334, 1336, 1370, 1371) y propiciado la introducción de nuevas tecnologías 
(1326, 1337) y cultivos (1360) dentro de una Iínea.que en mucho debe ponderarse. 
Sin embargo, la estructura capitalista de nuestra sociedad global ha originado meco - 
n h s  sutiles de.dominio y poder que arrancan a los indios sus bosques que fueron 
"regiones de refugio" o "su última trinchera1'. Mecanismos que confirman la ase- 
ración que dice: "los indios son ellos y sus bosques", "ellos y sus min&" (1321, 994, 
1327, 1378, 1379, 1391), suietos a la codicia del explotador: gachupin, criollo o la 
dino. En efecto, en el  sistema total de dominación que caracteriza a nuestra socig 
dad, el  binomio indr ena-ladfno(1329) no es sino uno de los elementos conque se 
enfreteie la red de re!¿tciones de explotaci6n hasta llegar a las economías industria 
les que poco a pow han ido penetrando en esas regiones indígenas (1384), (1396). 
Economías modernas, que leios de implementar el desarrollo social forman parte de 
los obst6culos fundamentales del indio: su aislamiento, su economk de consumo, su 
tipo tradicional de cultura y la insalubridad en que vive (1376) sintetizados en una 
palabra: subdesarrollo (1374). 

Por una parte pues, debe situarse a la reforma agraria en el marco de las 
comunidades indias (1315, 1359; 1364, 1367) así como también el  mantenimiento de 
una política indtgenista que ha tratado, mediante la acción restitutoria, confirmo 
toria y dotatoria el que las comunidades cerradas pa~e~~l&- j idal  (1328). Pe 
ro también debe reconocerse que la subsistencia de tierras de comunidad son el m=- 
ior reducto del marginalismo (1347, 1374). Dicho proceso se manifiesta tanto en el , 

usa de tecnologías arcaicas como la roza (85, 1331, 1361, 1395) como en los niveles - ' 

de productividad por hombre ocupado (1351). Estos marcos económicos tienen su a- 
rrelato cultural en formas de organización social en donde el parentesco parece ser 1 
que esta ligado a la tenencia de la tierra (1358, 1397), los barrios y calpules-ocupan7t" 
un sitio preferente en dicha orgunización social (1410, 1353, 1354), el ceremonial 1 
prehispánico y colonial se hace presente ante las contingencias de la agricultura 
(1345, 1409) y en donde el prestigio económico y el  religioso se tocan. I 

A 
Otra situación se presenta desde luego, en algunas comunidades indígenas . 

que se han sumado a l  procesa de modernización de la agricultura contemporánea 
(1334) can su cauda tecnológica, pero también en relación con los modernos m e -  
nismos de dominio como es el  comercio organizado (1352, 1383). Así, se han obse~ 
vado cambios regionales derivades del acceso a las líneas del comercio y al  contac 
to con o<as estructuras sociales (1357) o bien, como una consecuencia de la aceptg 
ción de innovaciones en materia agrícola y pecuaria (1363, 1366, 1370). Todo lo 
cual podría ser tipificado a travea de las relaciones económico-sociales que se ese 
blecen entre el campo y la ciudad en las regiones indígenas (1365, 1368, 1381, 1300). 

La comunidad indígena campesina ha sido pues, abierta. Es cierto que en 
muchas regiones del país el indigena tiene una economIa agrícola de infrasubsisten 
cia de tal manera que recurre a l  trabaio de iornalero para poder subsistir. En esta 

'--- = ? \  

liirea, está todo el trabajo que realiza el iiidrgena fuera de sus comunidades, por 
ejemplo, en las p!antaciones (1339, 1381, 1394) donde adquiere el numerario que 
gasta muchas veces en su propia comunidad, en objetos y actos denominados de 'pres - 
t i $ i ~ ~ ~ *  

Tal es la realidad que se palpa en muchas comunidades empobrecidas que 
operan a un nivel de subsistencia, sin clases desarrolladas pero en donde el  análisis 
de !a ecenomPa sevela grandes diferencias en la riqueza (1349) que establese lerar 
quías y prestlgk entre los miembros de dichas localidades (1324, 1326, 1328, 1364). 

Las tierras comunales y el minifundio resultan de esta panordmica la condi- 
cO6n en 1- tipos de tenencia de la tierra entre los grupos indrgenas y p  a la 
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pulverización de la propiedad, se llega en muchas comunidades por el mecanismo 
de la herencia (1393) a l  no existir posibilidad de expansión territorial n i  condicig 
nes personales o sociales para emigrar. 

Sin duda, las comunidades indtgenas de México están muy lejanas de esa 
imagen feliz que nos pretenden dar muchas monografías en cuyas páginas no se logra 
ver e l  conflicto social. La cohesión que se observa en muchas prácticas cooperar¡- 
vas en torno de la agricultura (1342, 1343, 1372), la vida familiar, la iglesic 3 el 
gobierno local, revela ciertamente un mecanismo interno de ajuste que todavía se 
ofrece en las comunidades indias pero que, en el proceso global de contactos en la 
sociedad mexicana, pronto ser6 desbordado por las condiciones de desequilibrio es 
tructural del país en su conjunto y del sector agrícola en particular s i  no se toman 
las medidas pertinentes y, sobre todo, s i  no se resuelve el engranaje del colonialis- 
mo interno, la relación campo-ciudad y las relaciones de producción capitalista. 
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l. ESTUDIOS BlBLlOGRAFlCOS 

1 
AVELEYRA ARROYO de ANDA, Luis: Antigoedad 
del hombre en México y Centroamérica: catálogo m 
zonado de localidades y bibliogmf ía selecta. 1867- 
1961. México. UNAM. Instituto de Historia. 1962: 

Nos dice que una de las contribuciones .&S 
portantes de la arqueología dumnte los Últimos diez 
o quince años, ha.sido la serie de estudios sobre las 
cultums precérámicas de México. Dichas rnanifesta 
ciones precedmicas y pre (o proto) agrícolas se mañ 
tuvieron durante muchos años en el  terreno de la hT  
pótesis. Hoy -1961- se reúnen 75 hallazgos de ex;-ín 
dole, 70 de el  los en territorio mexicano. En este ~ I Ü  - 
bajo se ha pretendido compilar un catálogo, lo m6s 
completo posible de todas aquellas localidades que ha - 
yan proporcionado indic ios de ocupación humana y 
que ofrezcan con cierta seguridad materiales anterio 
res cronológicamente a la fase más t e m p m n a I x  
ho)l conoci&, de las cultums preclásicas o formativas 
en las cuales aparece ya el  complejo cerámica-agd 
cultura firmemente establecido. Las localidades se 
han agrupado geográficamente por entidades fedemti - 
vas de la RepGblica Mexicana. BllH 

AYENSA, Alfonso: Bibliogmf ía industrial de Méxi 
col 1962. M6xico. Banco de México, S.A. Depaj - 
tamento de lnvestigoc iones Industriales. 1963. 280 p. 

Véase el capítulo sobre agricultum, ganadería, 
silvicultum, caza y pesca, pp: 61-90 y el  referente a 
las cuestiones de f inanciamiento agrkola. BBM 

- 
BERNAL, Ignacio: Bibliografía de Arqueología y Et 
nograf ía: Mesoamérica y Norte de México. 1514- 
1960. M6xico. Instituto Nacional de Antropología e 

Se trata de una edición ~snmemomtlva en ocasión 
de Ba X X X \ /  reunián de! Congreso Internacional de 
Americanistias, México, Agosto de 1962. Contiene un 
capRulo sobm-: Precerárnico. Historia de las plantas. 
Agricultura. animales y Geología arqueológica, que 
reúne !a casi totalidad $e las obras sobre el  temo. 

30 
CABELLO MORALES, Fmncisco y Ana María BURCIO 
FLORES: Principales trabajos sobre cr6dito agrrcola 
ublicados en México. México. s. i. 1967. 13 p. (Mi - 

Leogmfiah>-' 

Presentan referencias bibliográficas de ciento cin - 
cuenta y dos trabajos sobre crédito agrícola publicz 
dos entre 1940 y 1967. BllS 

CARROLL, Thomas F. : Land tenure and land reform 
in Latin America: a selective annotated bibliogmphy. 
Washington, D.C. Inter-American Development ~onk. 

Considemda como la m6s completa en su género. 
Contiene bibliografía por países e incluye 138 referen - 
c ias sobre México, algunas anotadas, y un capRulo 
sobre aspectos legislativos latinoamericanos preparado 
por Pedro Moml &pez. BBM 

5 
CASERES RAMOS, Hugo: I1Estado actwl  de la biblio 
gmf ía agrícola latin~americana~~ . Boletín ~ i b l  ¡og&- 
fico Agrícola. 2, Julio-Septiembre, 1965, pp: 1-28. 

6 
FLORESCANO, Enrique y Alejandra MORENO TOJ 
CANO: Bibliografía del maíz en M6xico. Xalopa, 
Ver. Universidad Vemcruzana. Biblioteca de la RJ 
cultad de Filosofla, Letms y Ciencias. 1966. 359 p. 

Se reúnen materiales de todo tipo acerca del 
maiz, en relación con su: origen, historia, econo 
mía, genética, política, etc. Reúne 11 66 fichas, mu - 
chas de ellas anotadas. Está formada por cuatro p a ~  
tes a las que precede, en cada caso, una breve i n t c  
ducción que informa, muy generalmente, de la est- 
tum y composición de las secciones y de las ca rac t~  
rísticas que presentan. La Primera Parte, reúne las bi  
bliogmfías existentes sobre el maíz, su origen e histg- 
ria; la Segunda Parte recopila la información sobre el 
mafz en e l  MIxico Prehispbnico, y nos habla de la 
agricultura, métodos de cultivo y usos del maíz, el 
maíz en los ctidices y el maíz en los textos, la re- 
gi6n y los mitos; la fercem Parte trota del ma r~  en la 
Nueva Espa~i~, su geograf ía, produce i6n y consumo, 
los precios, la lagislacibn, las alh6ndig~s, y la e 
ta Parte compila fichas sobre el  maíz en el México 
contemporáneo; es la parte más grande (reúne 567 (;g 
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&las) y se divide en: a) mzas, cruzas y mejommiep MIA, con las siguientes secciones: Propiedad inmue 
to gen6tico; b) hlbridos y semillas mejomdas; c) bley Reforma Agraria: Propiedad y expropiación, Ca 
cultivo: selección de la semilla, la siembm y la c2 tastro, Reforma Agmria en general, Teorías agrarh 
secha; d) riego, abonos y fertilizantes; e) plagas, tos, Proyectos de Legislaci6n agraria, Legislación 
enfermedudes y metodos paro combatirlas; f) pro&s agraria, Comentarios a la legislación agraria, E l  @ 
c ibn, rendimientos, importaciones y problemas econó parto de tiems, E¡ idos, Congresos y asociaciones 
micos; g) usos; h) precios, compra y recepción; i)- agrarias, Litigios sobre tierras. Recursos Natumles: 
almacenamiento; j) polRica y legislaci6n, y k) g Proyectos y obms de irrigacián, Legislación hidrbuh 
tadistica. Bl l S  ca, Silvicultura y legislación forestal. Agricultura y 

Ganaderla: Estadfstica agrrcola, Exposiciones agro 
pecuarias, Cultivos de cereales y tub6rculos, Caña 
de azfcar, Café, Cacao, T6, Vainilla, Plantas texti 
les, Oleag inosas y  morr re sin osas, Fruticultum, VL- 
ticultum y sericultum, Horticultum, Formjes, Abq 
nos, Suelos y cultivos de secano, Plagas y enfermeda 
des de las plantas, Ganaderia, Avicultum, ~ ~ i c u l t Ü  

Bo jo la dirección de Marte R. G6mez hicieron la m, Enfermedades de los animales. Moneda, ~ r ( J d i 6  
recopi]aci6n los siguientes investigadores: Luis COA y Banca. Vol. 111, Séptima Parte: -n 
ti l lo Le&, Rito Martinez y Gabriel Saldivar. señcinza TQcnica: Escuelas de &ric= KM - 

Obm geneml que reúne mas de cinco mil cédz 
las. Está clasifico& con sujecián a las bases del sis 9 
tema dec imal de Melvil Dewey y va acompañada d c  HANNAY, A., Donald GOOCH and M. L. GOULD: 
un indice alfabético. Representa la máxima concec Land ownenMp. A bibliogmphy of selected referen 
tmci6n de cBdulas sobre e l  tema. De acuerdo con el 
interés de esto bibliogmfia consultenre los siguientes 
rubros: a) la Iglesia en MBxico; b) Estadistica agrL re Bibliogmphical Bulletin No. 22). BllS 
cola; c) Reforma Agmria; d) Grupos sociales; e) Cc 
lonirnción, migración; f) Esclavitud, servidumbre; 
g) Economfa agrkola; h) Tmbajo, tmboiadores; i) 1 O 
Economia f inanciem; 1) Régimen de propiedad de la INTER-AMERICAN COMMIREE FOR AGRICULTURAL 
tierra; k) Terrenos nacionales y baldios; 1) Tierms co DEVELOPMENT: lnventory of information bosic to the 
munales y ejidos; m) Propiedad privada; n) Aguas; lanning of agricultural development in Lat in Ame rica: 
A) Drenoje, irrigacibn; O) Coopemci6n; p) Colecg elected bibliography . Washington, D.C. Union Par! 
vismo, socialismo, comunismo; q) Legislación; r) Ad - americana. 1964. 187 p. 
ministmci6n p0blka; S) Vida ruml; t) EnseReinza 
agrlcola; u) Geogmf ia y v) Historia. BBM Esta selección bibliográfica que publica el Comité 

lntemmericano de Desarrollo Agrfcola, es un s u b p ~  
ducto del Inventario pam lo Progmmaci6n del Desarro 
Ilo Agricola en la AmQrica Latina que el  ClDA p u b -  

' GONULEZ, Luis, Guadalupe MONROY y Susana có en 19 folletos por separado - uno por cada pars lg 
URIBE: Fuentes de la Historia contempodnea de Méxi tinoamericano excepto Cuba-. 
co. Libros y Folletos. M6xico. El Colegio de México. 
3 v. 1961-1962. LXXXll +527+ 682+ 651 p. La selecciSn está dividida en XI aportados y cadu 

uno de ellos contiene cBdulas referidas a MQxico y o 
Obm de primera !¡neo que se propone incluir en otros plsec. Los apartados son: 1) Geneml; 2) R .  

una sola publicaci6n, la litemtum impresa sobre la Re cursos natumles; 3) Utilización de la tierm y pro$uc 
volucibn Mexicana entre 1910 y 1940, y 10s libros a& ción ogropecuaria; 4) Recunos humanos; 5 )  Institg- 
recidos despuOs de esta Gltima fecha que tmtan desde ciones agr~ecuarias; 6) Copitoles y crédito agro= 
la cafda de Diaz hasta el fin del gobierno de Cárde cwrloa; 7) La unidad agrlcola y SU 0~anirac i6n e 
mis. Abarco 24, 078 cédulas Y QcomPak de un fn - ingresq; 8) Comerciallroci6n de los productos a g ~  
dice de autores y materias pscwrios; 9) Precios agropecuarios; 10) Tribu- 

ción agmpecuerio; II) Planes y objetivos de los gg 
Véase e! Vol. $ O ,  Cwrta Parte, CapRuJo ECONO biemos. BBM - 

4 
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l 
11 

@ KER, An ita Melvil le: Mexican Govemment pub1 i 
cations. A gui& to the more important pub1 ications 

& of the National Govemment of Mexico, 1821-1936. 
Washington, D.C. United States Govemment '& I/ Printing Officd. 1940. XXI +333 p. B N  8 6 

$ 1 LOYO, Gilhrb: "Para la bibliografla del probk 
ma agmrio de México en el perrodo revolucionario8~ . 

OT, E l  ~ i b r o  y el Pueblo. 12 (lo), Octubre, 1934, pp: :d" # 

1 let 495-512. 'HN 

, vi 
13 

Iii' 
MARTINEZ RIOS, Jorge y Jorge MORENO C O L 8  

$ , 
DO: Biblbgmfia minima del Décimo Quinto Congre 
so Nacional de Sociología: Sociologra de la Reforma 

gi Agmria. México, UNAM. Instituto de Investigacig 

8 nes socia1 es. 1964. 105 p. (Mineogmf iada) 

Con una amplia sección sobre la reforma agmria 
enMéxico. Bl lS 

2 1 MEXICO. Departamento Agrario: Publicaciones del 
Dewrtamento Aamrio. México. 1943. 8 p. SN 

15 
MEXICO. Escuela Nacional de Agricultum: w a  
ción de tesis existentes en la Biblioteca CentmTde la e 
Post-amdwd=s. Chapinw, México. 1964. 86 p. (Mi 

Contiene información sobre: bosques, economra, 
fitotecnia, industrias, irripción, parasitologfa, su& 
los, zootecnia, agricultum, agronomie hidráulica, ve - 
terinaria, peritaje agrfcola, servicos agricolas, etc. 
Incluye también: Tesis del Colegio de Postgmduados, 
Tesis de la Escuela Superior de Agricultura "Hermanos 
Escobar", Tesis de otras Escuelas de Agricultum del 
P Q ~ ,  Tesis sobre agricultura de la Universidad N a c k  
no! Autónoma de h4éxlco y el  Instituto Politécnico No 
cional. Bl lS 

i 4 
MEXPCO. Secretarfa de Recursos HidtSiulic~s. Direc 
c 16n de Estad7stfca e Informac ión . Biblioteca : - lndice 
g B  

sión Nacional de Irrigación, y de la Secretaria de 
Recursos Hidráulicos, correspondiente a "lrrigaci6n 
en México", años 1930-1946, vols. del I al  XXVII, 

. - 
Hidráulica en M6xicot8, años 1947- - 

1)~r . 
;í 

g ~ e l i o  Moro y Carmen Ocariz ~ rucks .  México. Ta . - - - . - - - 
¡¡eres ~ d f  i c k  de la Nación. 1965. 38 p. 

La falta de una clasificación por materias dificul - 
ta la consulta de esta bibliogrofk. ,811s 

RAMOS, Roberto: Bibliogmfra de la Revolución Me 
xicana . México. Biblioteca del Instituto Naeianal - - . - - . - - 
de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. TE 
lleres Gdficos de la Nación. 1959-1960. 303 + 220 
t 317 p. 

(1931) Los tres volúmenes aparecieron por primz 
ra vez en 1931, 1935 y 1940. Cada volumen tme un 
índice de materias. Consúltense las cbdulas sobre 
agmrismo. B l lS  

18 
SANDOVAL, Femando B. : Bibl iograf fa geneml del 
aztcar. MQxico. Unión Nacional de Productores de 
Azúcar, S.A. 1954. XVll + 438 p. 

E l  tmbajo es una gura selecta de la abundante & 
temtum que se ha escrito en todo e l  mundo sobre el 
azúcar. Obro que se propone ser úti l  a "todos y cada 
uno de los que intervienen en la industria azucarem". 
cultivadores, fabricantes, quim icos, estadbticos, t9c 
nicos, etc . Véase: cultivo, economra, historia, &- 
dustria, legislación y trabajo. BBM 

19 
SOCIEDAD AGRONOMICA MEXICANA: Publicacio 
nes de agr6nomos. MBxico, 1943. 11 p. 

Con datos sobre las publicaciones de la Liaa de - 
Agrónomos Socialistas . BN 

20 
TEIXIDOR, F. : 8tBibliograffa del agrarismo en Mexico 
hasw 1930" Boletjn de la Biblioteca Nacional. 6, -;. 
1955, pp: 3-40. %N 
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THOMPSON, Edgard T.: BibliografFa de las planta 
ciones. Washington, D.C. Unión Panamericana. 
1957,105 p. 

Con infonnac ión sobre MBxico. 'BI IS  

22 
VELAZQUEZ G.. Pablo and Ramón NADURILLE T.: - 

A selected bibliography of economic, social and 
aaricultuml develo~ment in IV\exica. MGxico. Ins - - - - - - . . . - 
tituto Nacional de'lnvestigociones AgrFcolas. 1964. 

Selección de 242 libros, folletos y artlculos 
bre el tema escritos en ingles. BBM 
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II. LA TENENCIA DE LA TIERRA EN EL MEXICO . 
PREHISPANICO 

11.1. Aparician de los pueblos agrícolas. Mito y 
realidad en el  oriaen del maíz. Otms plan - - " 
tas cultivadas. 

220 
ANDERSON, Edgar: "Zapalote Chico: an impo~  
tant chapter in the history of maize and man". San 
José de costa Rica. ~ c k s  del M X l l  l Congreso In 
temacional de Americanistas. 1, 1960, pp: 230- 
237. 

Se refiere a las distintas clases de mafz en Am& 
rica, y se estudian las camcterFsticas del Zapalote 
Chico, una variedad existente en México. -BMNA - 

23 
ANDERSON, Selma E.: "The discovery of corn". 
Estudios de cultum Náhwtl. 2, 1960, pp: 177-195. 

Acerca de la creación mitica del maíz y su relo 
ción con la figura de Quetzalcóatl. BllH 

24 
ARMILLAS, Pedro: "Los orfgenes del cultivo en el  
Nuevo Mundo: antecedentes y procesos de desarrq 
Ilo" . Sevilla. Ac ta  y Memorias del XXXVl Con 
greso Internacional de Americanistas. 1, 1966, pp: 
175-188. 

Las diversas experiencias americanas en tomo de 
la aparición de agricultura de aldeas son analizadas 
en su unicidad con criterio ecológico .y funcionalista, 
en términos de las relaciones entre ambiente y econo 
mía, y entre forma de vi& y modo de asentamiento. 
BllH 

25 
ASCHER, Robert and Fmncis J. CLUNE: "Waterfall 
Cave, southem chihuahua, "Mexicoll, American An 
tiquity. 26#), 1960, pp: 270-274. 

Se encontraron en dicha cueva, restos de plantas 
cultivadas y silvestres. La fecha probable indica que 
se trata de restos no muy antiguos que datan del 
IQ(a8, d.c. BMNA 

26 
BARGHOORN, Elso S., Margtaret K. WOLFE and 
Kathrin H. CLISBY: "Fosil m i r e  from the Valley of 
Mexico" . Botanical Museum Leaflets. 16 (9), 1954, 
pp: 229-240. 

27 
BELTRAN, Enrique: "Plantas usadas en la alimentg 
ción por los antiguos mexicanos". América lndí&&i. 
9 (3, Jul io, 1949, pp: 195-204. 

Con datos sobre el  origen del maíz y el frijol. 
BllS 

BERNAL, Ignacio: "Sobre el  origen del malz". Amé - 
rica Indígena. 13 (4), Octubre, 1953, pp: 303-306. 

Su impresión es que los datos obligan a sostener 
que el  mafz es una planta americana, ya que los ic 
dic ¡os arqueológicos son todos en ese sentido, así cg 
mo los botánicos. lncidentolmente parece que el  
malz surge bien antes que las grandes cultums  ame^ 
canas, y por lo tanto ya ni  siquiera se puede afimwr 
que sea la causa de ellas. En cuanto al origen de la 
gmn cultura americana, dice que la evidencia es c= 
da vez m6s en favor de relaciones transpacificas en 
ambas direcciones, y que así, no es temerario post2 
lar que el maíz, como otms cosas, pudo originarse en 
AmBrica y ser llevado a Asia desde Bpocas anteriores 
a Colón. BllS 

29 
BROOKS, R.H. - et al,: "Plant material from a cave 
on the Rio Zape, Durctngo, Mexico". American Anti 
guity. 27 (3), Janwry, 1962, pp: 3 5 - m  

30 
BRUMAN, Henry: "The history of mexican vainil lo1@. 
The ~ i s ~ i n i c  ~merican ~istoriCal Review, 28 (3), 
August, 1948, pp: 360-376. BlPGH 

3 1 
CANALS FRAU, Salvador: "Las plantas cultivadas y 
el  origen de las culturas agrícolas americanas". & 
vista de Antropologta. 2, 1954, pp: 19-24. 
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1 11 32 35 
CASO, Alfonso: "Relaciones entre el Viejo y el ., CUTLER, Hugh C. and Thomas W. WHITAKER: "His - 
Nuevo Mundo: una observación meto&lBgica" . tory and distribution of the cultivated cucurbits in 
Cuadernos Americanos. 125, Noviembre-Dicie~ the ame rica^^^. American Antiquity . 26 (4), 1961, 
bre, 1962, pp: 160-175. pp: 469-485. 

Con notas sobre la agricultura. Dice que p r o -  Con datos sobre variedades mexicanas encontrg 
sblemente no todo el maiz americano es originario das en Tamaulipas con una antiguedad de cinco a sie - 
de México; que su cultivo se inició independient&*-*. te mil años a. C. 
mente .en otros lugares del continente. Bl lS 

36 
DELGADO. Aaustin: "E l  malz en la cultura ~rehis 

I I COMAS, Juan: "Las culturas agrrcolas de América pánica"'. Artes de México. 7 [a), 1962, 18 p. 
y sus reiaciones con el Vieio Mundo". In : Homena '' BMNA 

. " 
pp: 63-69 DIGUET, León: "Le maii et le maguey chez les aa 

ciennes populations d~ Mexique". Societ6 des Ame 
Critica el estudio de Kunz Dittmer (EtnologFa ricanistes de Paris. Joumal. 7 f I - 2 ) 3  

- . . 

I I gunas afirmaciones del sabio alemón acerca del o r i  Acerca de la dispersión y 10s cultivos de ambas 
gen de la agricultura en Am6rica. Comas afirma que especies . 
est6 comprobada la existencia en diversas áreas a- 
ricanas de niveles culturales con agricultura incipien 
te; es decir, de pueblos que subsistian como cazado- 38 
res-recolectores suplementando la alimentación con DI PESO, Charles C.: "Recent excavations at Casas 
los frutos de sus primeros ensayos de plantas c u l t i ~  Grandes, Chihwhua". Abstroct of a paper presented 
das. También se refiere al origen americano del at the American Anthropological Association Meeting 
moiz en contraposici6n con Dittmer que afirmo que held in Mexico City, December 1959. Katunob. 1 
"no existe en América ninguna forma silvestre de (4), November 1960, pp. 47-48. BIIS 
maiz". En cuanto a l  problema de la cronologfa de 
la agricultum en AmOrica, hace referencia a las fe 
chas obtenidos para algunas de las estaciones prehh 380 
tBricas con niveles agrrcolas: CaMn del Infiernillo, , DITTMER, Kunz: Etnologia general. Formas y evolu 
Tamps.; Bate Cave, New Mexico; Fase Ocampo, ción de la c~ltum. MBrirn. Fnnth  de rtiltii- Fr-nA 

Tamps. y Fase La Perra, Tamps. Como se sabe, en mica. 1960 . (. ' - I 

Infiernillo, los comienzos de la agricultum se re to  
traen hasta el séptimo m ilenio a. C. BllH En la parte O: "Sobre el desarrollo culturalu, se 

hace una exposición general sobre las culturas rece 
lectoras agrrcolas y ganaderas. Las culturas agrico 

34 las, a su vez, las divide en: cazadores-agricultores; 
CUTLER, Hugh C. : "Cultivated plant remains from cultivadores de tubérculos y cultivadores de cerco 
Waterfall Cave, Chihuahua". American Antiquity. les. Contiene un capítulo especial sobre: "Las cul 
26 (2), 1960, pp: 277-279. tums agrrcolas de AmOrica y sus relaciones c x v i e  

jo Mundo". Aqul sostiene la cuestión de s i  los ame 
En esta eueva se encontraron variedades de maiz, m v e n t a r o n  por su propia cuenta la agricultura 

frijol y calabaza. E l  maiz es de la raza pima-pápago con todos los elementos culturales o s i  se la deben al  
y las plantas son semejantes a las que existen en la zo Vieio Mundo. Según Dittmer, las investigaciones han 
na f ronterim Sonora-Arizona. dado como resultado común que el comienzo de la 

agricultum, de las cuibums arcaicas y 6 las altas 
culltums de América, se encuentra a varios o muchos 
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siglos de distancia del comienzo de las mismas en el ' 
Viejo Mundo, con la circunstancia de que la age 
cultura en América llegó a ser de repente muy de2 
arrollada. Por lo mismo, esta peculiaridad de los 
saltos cultumles, puede explicarse s i  la considero 
mos resultado de las repetidas influencias del 'Viejo 
Mundo: los métodos agrícolas de los indígenas amg 
ricanos se presentan en estado muy evolucionado, y 
faltan aquí los lentos comienzos y las fases de  de^ 
arrollo del Viejo Mundo. En resumen se pronuncia 
por la no-invención independiente de la agricul tum 
en América. Véase e l  punto de vista opuesto a 
Dittrner, en Comas (33). B l lS  

39 
DRESSLER, Robert L. : "The pre-columbian cultivo 
ted plants of Mexico" . fbbnlcal Museum Leaflets. 
16 (6), December, 1953, pp: 115-172. 

Enumero las plantas que cultivaron los pueblos 
mesoamericanos y examina la litehtura boiúnica p c  
tinente sobre sus orígenes, distribución e importonc ia 
económico-social. Utiliza estudios morfológicos, c i  
tológicos y genéticos; así como estudios etnológicos 
y arqueológicos. 

E l  presente trabajo prestii especial atención a los 
orígenes geográficos empleando los criterios de 
Candolle y Vavilov, entre los m6s importantes se e'? 
cuentrun: a) distribución de las mismas especies o 
de sus aparentes antepasados en estado silvestre; b) 
distribuciQn de formas primitivas en las especies c u ~  
tivadas; c) centro de variedad; d) distribuci6n de es 
pec ies estrechamente relacionadas; e) evidencia a F  
queológica, y f) datos históricos y l ing~ísticos. 

Los nombres vulgares de las especies son: maguey, 
amaranto, marañon, pim, anona, chirimoya, ilama, 
guanábana, cacahuate, achiote, ramonanche, zapo 
te, mamey, haba de abono, chile, papaya, zapoh 
blanco, tepei ilote, epazote, chayote, coco, te jocg 
te, jrsara, calabaza, algodón, girasol, pitahaya, 
chíaB afiil, camote, bule, tomate, cuacamote, chico 
mpote, tabaco, nop!, tuna, pitayo, iícama, cuaji  
lote, aguacate, arrayán, papa, c. irue la, cernpoalx6 
chltl, cacao, vainilla y maFz. Bl lS 

40 
GQMEZ, Marte R. : "Sobre e l  origen del  mar^". 
América Bnd fgena . 1 374), Octubre, 1953, pp: 301- 
303. 

Afitma el  origen americano del m i z .  (011s) l 
GROVE, David C. : "Floating Garden Agriculture!' 
The Master Key. 39 (l), 1965, pp: 23-29. 

42 
KEMPTON, James Howard and W ilson POPENOE: 
"Teosinte in Guatemala. Report of an Expedition to 
Guatemala. E l  Salvador and Chiapas, Mexico" . 
rnrnírnio I n c t i t i i t i n n  nf Wníhinata- ~ - - 4 - ~ ~ ~ ~ 4 : - - -  ,-.. .--.- ...-. ..-..-.. -. .. --... . .-.- '11, bUIIII IUUIIVIIJ IU 

American Archaeology. 4 (23), 1937, pp: 199-217. 

Sostienen que e l  teosinte, como especie anterior 
a l  maíz, brotó en la zona IimFtrofe entre MBxico y 
el  sur de Guatemala. 

43 
KIRCHHOFF. Paul: Mesoamérico ~ n e  I Í m i t a c  non +-- 8 .  -"e ...".. v e  S-' 

gráficos, composición 6tnica y caracteres cultumles. 
México. Escuela Nacional de Ar+-lnnrn * i c h  .. - - . -. - - - . . - - . ~ - -  . , , ,"p."g.w v m ..e.= 

ria. Sociedad de Alumnos. 1960. 13 p. (Supleme2 
to de la revista Tlatoani) 

(1943) Concebido como un intento de seftalar lo 
que tenían en com6n l o i  pueblos y las culturas de una 
determinada parte del Continente Americano: e 
américa, concepto que muchos han aceptado. Camc - 
teriza -entre otros puntos- a Mesc;,,,& :+, ,; GG ;G 

rie de elementos de su cultum agrícola: bastón p l a i  
tador de cierta forma (coa); construcción de huertos 
ganondo terreno a los lagos ( Chinampas ); cultivo de 
chía y su uso paro bebida y para olr::ü Y; A; !z;:;G 

a pinturas; cultivo de maguey para aguamiel, arrope, 
pulque y papel; cultivo de cacao; molienth de maíz . . . . 
cocido con ceniza o cal, etc. Ca;i;ica U ,VS'~S-IIISI - I 
ca de superárea de cultivadores superiores, dife-- 
ciándola de otros ijreas americanas de c u l t i ~ a & ~ = ~  
periores e inferiores. BMNA 

44 *' 
KRICKEBERG, Walter: b c  nntinil-- - . . ' 4 . 9 ~ -  -a-:-- 

n n c  Mluirn SnnAn r I m 7  

I , ,....-- u) ~UIIYIUJ IIwznibu 

..--. ...,, .,,. . ,.,,, ,, <ultura Económica. 1961. 
m p. 

Contiene datos sobre la agricultum y los métodos 
de cultivo. BllS 
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LEON, Jorge: "Area del origen y dispersión inL MacNEISH, Richard S.: "Recent fin& concerned 
cial del cultivo del cacao". San Jos6 de Costa R i  with the incipient agriculture stage in Prehistoric 

ca. Actas del XXXlll Congreso Internacional de Meso-America". In : Homenaje a Pablo Martinez 
American istas. 1, 1960, pp: 25 1-258 del Rio en el ~ ~ ~ A n i v e n a r i o  de la edición de Los 

Orígenes Americanos. México. lnst ituto ~ a c i o n a c  
Se estudian los elementos bióticos, ffsicos e h i t  de Antropologia e Historia. 1961, pp: 91-101. 

t6riCos para determinar el luwr de origen del cultL 
vo. México cae dentro del área mesoamericana que Una sfntesis del estado de los tmbajos sobre la 

parece ser la mús favorecida. BMNA agricultura incipiente. Contiene 2 tablas, una en la 
que compara los msgos de las fases de agricultura 
cipiente en Mesoam4rico. Lcis fases son: Airea&, 
Santa Marta, Flacco, Almagre, Chicoloapan, C M  

LEON-PORTILLA, Miguel: "E l  mito n6huatl del des - co, La Perra, Ocampo, Nogoles, Infiernillo, Tepez 
cubrimiento del maiz". In: A William Cameron pan y Yanhui tl6n. Otm tabla establece la cronolg 
Townsed en el Vigésimo Giverrario del Instituto Lin gia de esas fases. Bl lH 
güistico de Verano. M6xico. 1961, pp: 151-157. 

Sobre el mito del descubrimiento del maíz por 51 
Quetzalc6atl contenido en la secc ión cosmogónica MacNEISH, Richard S. : Restos precerúmicos de la , 
de la Leyenda de los Soles, Traducción, paleogmfia Cueva de Coxcatlán en el sur de Puebla. México. 
y comentarios de M. L.P. BMNA Instituto Nacional de Antropologia e Historia . Di 

rección de Prehistoria. 1961. 29 p. lllus, maps. (Pu 
blicación Núm. 10). 

LOPEZ Y PARRA, Porfirlo: E l  teozintle: Origen del E l  indicio de dos complejos precerúmicos consecu 
maiz. MOxico. Imprenta y Fototipia de la Secretaria tivos en los depósitos de la cueva, puede mostrar el- 
momento.  1908. 20 p. desarrollo interno de la etapa de lo agricultura i nc i  

piente y recolección que condujo a la formación de 
El autor sostuvo que el  Teozintle y e l  maiz, a l  h i  las primeros aldeas. SegGn el autor, esta etapa de 

bridizarse, producia tipos intermedios como el "MaG vital transición no ha sido todovia determinada  de^. 
coyote". BSH tro de la historia cultural del Nuevo Mundo, pero quj 

26 pueda logmrse llevando a cabo más trobojos en e2 
ta zona y comparándolos con los realizados en otros 
como Santa Marta en Chiapas, los del Valle de Méxi 

MocNEISH, Richard S.: "Ancient maize in Mexi  
co". Archaeology . 8 (2), Summer, 1945, pp: 108- 

Sobre el periodo formativo de la agricultura en el 52 
noroeste de MBxico. / MacNEISH, Richard S.: E l  Origen de la Civ i l im 

Presenta conc6usiones por modo de tentativa que 
constituyen "una serie completa del desarrollo cultr? 

Sobre las investigaciones del autor en Chispas y rol en Mesoam6ricaW. E! trabalo es producto de "2 
Tamaulipas, en dende se han encontrado restos de rios aRos de estudio durante 10s cueles se descubrb 
plantas con antigüedad de XlOO a k s  a. C. BIiS ron 454 sitios nuevos o habitaciones prehist6ricas, 

desde peguehs campamentos temporales a grandes 
ruinas de ciudades. SInteDlra los resultad- ppslimi 

11 0 
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nares en las distintas fases y los correlaciona con c i e ~  57 
tos formas de organización social, patrones de asen- MANGELSDORF, Paul C., Richard S. MacNElSH 

miento, actividades cazadoms-recolectoros, ceremo and Walter C. GALINAT: "Domestication of com: 

nias y desde luego, la evolución del desarrollo agc  archaeological excavations have uncovered prehistg 

cola. La primera fase ( Ajuermdo ) se fecha c. ric wild com and show how i t  evolved under domesti 

6,500 a. C., y la ú l t i m a ~ s a l a d a  ) entre 700 cation" . - Science . 143 ( 3606 ), 7 February, 1964,- 

y el  1,540 d. C. BMNA. pp: 538-545. 

Con indicios de la existencia de maíz en las cus 
vas de Tehuacón entre los años 3,400 y los 5,200 a. 

MALDONADO-KOERDELL, Manuel: "Estudios etno C. 
biológicos, III. Contribuciones mexicanas al  con< 
cimiento de la etnobiologla del malz". Anales del 
Instituto Nacional de AntropologFa e Historia. 2, 58 

n41-1946. 1947, pp: 137-141. MARTINEZ DEL RIO, Pablo: Los Orígenes America 
nos . 30. Ed. México. Páginas del Siglo XX. 1952. 

E l  autor poso revista a algunos trabajos sobre cier m p .  
tos prácticas agricolas, con datos de interhs etnobig- 
lógicos, y a otros sobre los orlgenes de la agricultz ( 1936 ) Véase: "E l  testimonio etnológico": 
ra. Los estudios a los que se refiere Maldonado son agricultura. Dice que parece iriiposible negar que la 

maíz. BlIH. 

59 
MANGELSDORF, Paul C. and Robert G. R E N E S :  MARTINEZ DEL RIO, Pablo: "La domesticación del 

"The origin of corn. l. Pod com, the ancestral maíz y el  problema de la antiguedad del hombre en 
form". Botanical Museum Leaflets. 18 ( 7), Februa - América". Universidad de la Habana. Enero-Febo 

ry, 1959, pp: 329-356. ro, 1939, pp: 38-48. 

E l  primero de una serie de cinco trabajos (55), 60 
(56), (67) y (68) sobre problemas del origen y evo12 MEADE, Joaquín: lrir Centli ( el malz ) ortgenes y 
ci6n del malz. BINIA. mitologta. llustmc~ones de Códices y monumentos. 

Nléxico.~aTleres G d f  icor de la Noc ien. 1948. 
p. BSH. 

MANGELSDORF, Paul C. and Robert G. REEVES: 
I'The origin of come III Modem W C ~ S ,  the pmduct of 61 

Te-inte introgresionW. Botanical Museum Leaflets. MELHUS, lrving E. : "The growth and development 

18 (y), April, 1959, pp: 389-41 1 . BINIA- of feosinte. A pre-columbian plant". San José de 
Costa Rica. Actas del XXXlll CO~~RSO Internacional 
de Americanistas. 1, 1960, pp: 238-250. 

MANGELSDORF, Paul C .  and Robert G .  REEVES: Estudia el crecimiento y de~rro l lo  del teosinte y 
"The origin of corn. [V. Place and time of origin". SU valor alimenticio. BMNA. 

Botanical Museum Leaflets. 18 (lo), April, 1959, pp: v 
62 
MESA BERNAL, Daniel: "Origen del malz en Méxi  
co y Guatemala". Agricultura Tropical. 12 (5) Mayo 
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1956, pp: 287-298. poción continua de un sitio, el establecimiento de 
aldeas permanentes y cierto intercambio comercia l. 
Sostiene que las terrazas aluviales y los bancos de 
acarreo constituyeron las areas primarias del asen- 

MILLON, Red: "La agricultura como inicio de la miento humano. Habla también de la división del tm 
civilización". In: Esplendor del México Antiguo. bajo y del control social en las comun~idades campe$ 
México. II, 195r  pp: 997-1, 018. nos. BIIS. 

Contiene: Origen de la agricultum. E l  problg 
ma de las fechas. La botánica. Clima y medio a2  640. 
biente. Altiplano y Costa. E l  origen de la civiliza - PIRA CHAN, Román: Una visión del ~ é x i c o  prehis 
ción. La irrigación. Las ciudades. E l  sistema de pónico. México. UNAM. Instituto de lnvestigacio - 
chinampas. E l  cacao. BMNA . nes Hist6ricas. 1967. 339 p. ( Serie de Culturas 

Mesoamericanas, 1 ) 

64 Obra de conjunto en la que el  autor presenta una 
NUTTAL, Zel ia: " Documentary evidence concem ing serie de etapas en la historia antigua de México, de2 
wild maize in Mexico. A contribution towards the de la llegada de los cazadores nómadas que fueron pe 
solution of the problem of the origin of cultivated netmndo en 10 que hoy es el territorio mexicano haz 
maize". Joumal of Heredity. 21 (S), May, 1930, ta e l  momento de la conquista espa~ola. Consagm 
pp: 217-220. especial atención a los habitantes de la zona del @I - 

fo, los zapotecas y mixtecas de Oaxaca, la cultura 
maya, los grupos del Altiplano Central, del O c c i d e ~  

65 te de México y los nómadas del Norte. En cada uno 
PIRA CHAN, Rodn: Mesoamérica. Ensayo históri de los resumenes sobre las culturas mesoamericanas, 
co cultural. México. Instituto Nacional de Antro e l  autor dedica espacio a l  estado y desarrollo de la 
w ~ i s t o r i a .  Memorias Núm. VI. 1960, 178 agricultura y sus conexiones con la organización s g  
p. ( Memorias, 4 ) cial. BllS. 

Estudio genero1 del cual nos interesa el capitulo 
sobre los horizontes prehistórico y arcaico de Mes= 67 
américa. Incluye un apartado sobre-oblema de REEVES, Robert G. and P. C. MANGELSDORF: "The 
la agricultum y trata de una serie de plantas y sus origin of com. II. Teosinte, a hybrid of corn and 
cultivos en su caso: mafz, frijol, calabaza vinatem, Tripsacum". Botanical Museum Leoflets. 18 (8), 
chile, algod6n, etc . De acuerdo con los testimonios March, 1959, pp: 357-387. Véase (54) BINIA. 
que presenta, afirma que a partir de unos 3,000 años 
a. C. , en las Breos Mexico-Centroamericana y andi 
na, se estaba experimentando el cultivo de divenas 68 
plantas. Asevera -basado en Dressler- que el área REEVES, Robert G. and P.C. MANGELSDORF: "The 
mexicana-centroamericana tenia 71 especies cultivo origin of com; V. A critic of current theories". 
das. BMNA. Botanical Museum Leaflets. 18 (1 O), April, 1959, 

p p : )  BINIA. 

- PIRA CHAN, Román: Las culturas preclbicas de la 69 
cuenca de MQxico, México. Fondo de Cultura Eco RENDON, Silvia: " ~ F u é  el  maiz originario de Am& 
nómica. 1955 115 p. rica?". América Indigena. 13 (3), Julio, 1953, pp: 

223-230. 
Consúltense los aportados sobre tecnologb, eco 

nomla, aspecto social y rasgos materiaies. Durante 
el horizonte preclásic~, la economia a base de agri  Su impresión es que el cultivo del mair se o r i e  
cultura, caza, pesca y algo de recolección formaba n6 quizás en"la cuenca del Danubio o en algun punto 
una economia mixta que pennitra no solo la adapto de la Tmnscaucasia y que debib haber const itu ido des 
ción de los grupos a su habitat, sino también la ocg de sus primeras épocas la herencia de un g r u p  étnico 
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el  cual desde fechas muy primitivas lo asociaría a 
ideas y ritos re1 igiosos" . Apunta que el  uso del maíz 
maduro como cereal parece ser relativamente nuevo. 
BIIS. 

70 
SAUER, Carl O.: Agricultural origins and dispersals . 
New York, N.Y. The American Geography Society. 
1952. 110 p. 

Ut i l  trabajo sobre los problemas del origen de la 
agricultura. Con información sobre los cultivadores 
del Nuevo Mundo y e l  posible centro de la agricuL 
tura en América. Pondera e l  papel de las plantas 
tropicales como la yuca, la batata, e l  tabaco y otras. 
Una parte .del trabajo está dedicada a los cultivado 
res de Norteamérica y a l  complejo maíz-frijol-cala - 
baza. 

71 
SAUER, Carl O.: "Age and area of american cultiva - 
ted plantsM . San José de Costa Rica. Actas del 
XXXl l l Congreso Internacional de Americanistas. 1, 
T960, pp: 215-229. 

Trata de la posible zona y época de algunas plac 
tos cultivadas en América. BMNA. 

72 
VAVILOV, N. 1. : "Mexico and Central America as 
the principal centre of origin of cuftivated plants of 
the new dorld". Bulletin i f  the Bureau of Applied 
Botany and plant B-- 
199. 

Parte de las nociones teóricas de Gordon Childe 
sobre la revolución urbana, pero critica los rasgos 
sobresalientes que determinan -según Childe- el fe 
nómeno urbano. Estudia comparativamente dos socie 
dades-Estados: la antigua Mesopotamia y e l  México 
prehispánico, así como los patrones de subsistencia y 
asentamiento y e l  sistema de clases sociales. BMNA. 

75 
ARMILLAS, Pedro: "Notas,sobre sistemas de cultivo 
en Mesoamérica. Cultivos de Riego y Humedad en la 
Cuenca del Río de las Balxisll. Anales del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia. 3, 1947-1948. 
1949, pp: 85-114. 

Basado en códices, relaciones y estudios modernos, 
f i j a  sobre los planes de la Cuenca la mayor parte de 
los datos que ha encontrado en sus estudios. En la pri  
mera parte refiérese a los climas de Mesoomérica y a- 
sistemas de cultivos; cultivos de riego y humedad en 
tiempos precortesianos, y la antiguedad de los c u l u  
vos de riego. En la segunda parte se refiere a los cul - 
tivos de humedad en la cuenca del Río de las Balsas; 
cuenca alta del Atoyac; zona de los ríos Atoyac y M ix  - 
teca; cuenca del Río Huehuetla; cuenca del Nexapa; 
cuenca del Amacuzac; región de los chontales y sus ve 
cinos coixas; zona de la Sierra de Temascaltepec; los- 
valles septentrionales de la Sierra Madre del Sur; rios 
de Zacatula. En todos ellos hace las referencias que 
proporciona la historia y también la toponimia. A f h  
ma también que en la determinación de la historia cul 
tuml de Mesoom6rica es necesario tener en cuenta la- 
comple jidad climcitica, no menos que la complejidad 
étnico. BMNA 

ARMI LLAS, Pedro: llTecnologfa, formaciones soc ig 
económicas y re1 igión en Mesoamérica" In : TAXI 

73 Sol. ed. The Civilizations of Ancient ~ m z i c a :  Se 
WEATHERWAX, Paul: "The origin of the maize plant lected Papers of the XXlXth lntemational Congress 
and maire agriculture in Ancient America". The Uni of Americanists. Chicago, 111. The Univenity Chi - 
venity of New Mexico Bulletin. 1936. 8 p. BINIAe cago Press. 1951, pp: 19-30. 

E l  autor usa los nombre de Formativa, Clásica e 
Histórica. Dora denominar tres horizontes a-4 - 8 

- 
1 1  -2.  Secano y regadío. La civilización urbana y e l  gicos en MesoamQrica. Para cada uno de ellos re: 

desarrollo h idrául ico. construye su desarrollo tecnológico, económico, s o  
cial, político y religioso, a f in de estudiar e l  proce 
so de surgimiento de las sociedades urbanas partiec 

74 do de la base de una barbarie neolrtica. La agricul 
ADAMS, Robert McC. : The evolution of urban sacie tura, asi, constituye un apartado muy importante e; 

Early Mesopotami~ and Mexico. Chicago, 111 o cada periodo: a) formativo: subsistencia basada en 
%dTne Publkhing Company. I9M. IX + 191 p. la agricultura ( m a m d ó n ) ,  posibilidad del cul - 
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t ivo a base de rozas y cerca de los rfos, tecnologia pueblos agrrcolas ( Village Formen ). 
baja; b) clbsica: agricultum pennanentel(chinam 
pas, rkgo, termzas), diversificación en los cultivos 
(mafz, frijol, calabaza, maguey, nopal, posiblemen - 8 1 
te cacao, zopok, algodón); c) histórica: sistema COE, Michael D. : ItThe chinampas of Mexico" . 
de rozas, regadfos, en la Mesa ~ m i x t e c a ,  Scientific American. 21 1 (l), July, 1964, pp: 90- 
valles & Oaxaco, Nayarit; cultivos de humedad en 98. 
Valle del Rio de las klsas; Sinaloa; cultivos también 
divenificados (cacao, algodón, mafz, chile). La im_ 
pomncia de este estudio mdica en las comlaciones 
teáricas que hace con la sociedad en general. En MAYER-OAKES, William J. A. : ltDevelopmental 
cuanto a l  problema de la vinculaci6n urbano-agríco - concept of pre-spanish urbanization in h e  Valley of 
la, Annillas sostiene que la aparición de los ces Mexico" . Middle American Research Records. 2 
tros urbanos del horizonte cldsico mesoamericano es (8), 1960, pp: 165-176. 
tá en relaci6n con la transfomci6n de la agricultÜ - 
m. BMNA 

83 
PALERM, Angel y Eric WOLF: "La agricultura y e l  
desarrollo de la civiliuicibn en Mesoamérica". Re 

ARMILLAS, Pedro) Angel PALERM and Eric WOLF: vista Intemmericana de Ciencias Sociales. 1 (2r 
"A mal1 irrimtion system in the Valley of Teotihus 1961, pp: 223-345. 
can". American Antiqui2. 21 .(4), April, 1956, 

Bajo este tRulo están agrupados nueve artfculos 
que se refieren a los problemas del desarrollo c u l ~  

De imporbncia, por la relaci6n que establece en rol en Mesoamérica en relación con la agricultura. 
tre la cultum hidrbulica y el desarrollo del valle de- Tres de los tmbajos pertenecen a Palertn y Wolf y 
Teotihuacán . seis a Angel Palerm. Forman en su con unto una vJ 

si6n coordinada 16gica y temática y cada vez mejor 
elabomda del desarrollo de lo civilimción i n d i e  
no. En esta resefin se presentan los artfculos tal y 

ARMILLAS, Pedro: "Northem Mesoamerica". In : como los han ordenado sus autores, indicando el t t  
JENNINGS, Jesse D. and Edward NORBECK ex .  tulo original con el cual aparecieron por primem vez 
P~historic man in h e  New World. Chicago III., y la publicacidn que los incluyo. Para el mismo pro 
Univenity of Chicago Press. 1964, pp: 291-329. b lem que tratan los autores habrá que ver a otros 5 

vestigodores como Amillas, Millon y Sanden, y los 
puntos de vista teóricos de Childe, Wittfogel, Stg 
ward, Armillas, Sanden, Millon, etc. Abundantes 

ASCHMANN, Homer: "The subsistente problem in referencias bibliográficas. BilS 
mesoamerican history". Middle American Anthropo 
logy. 2, 1960, pp: 1-17. 

84 
Estudia las t6cnicas agricolas, b preparación de ' PALERM, Angel: ~iEvolucioniw unilinwl y rnulti 

suelos, los cultivos de terrazas y china - ---e7 en Rb 
neal", pp: 223-232. 

cien con la estructura y organización socia es. 

BEARDSLEY SMIVH, David: "A deve lopmental 
sequence for mesoamerica". Bulletin of the Phila 

Tmta esencialmente de explicar en quO se bWn 
algunos antropólogos e historiadores de hoy pam afir 
mar la dicotomra bósica de Oriente y Occidente.~& 

Uti l  popo  conoce^ la estructura de los psque~s  puntos teóricos de arranque son: What Happsned in 

14 
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History, de Gordon Childe, acerca de la diferefi 
cia entre la revolución neolitica producida por la in - 
vención de la agricultura y la causo& por la revg 
lución urbano que produjo la aparición de la ciudad, 

y Cultural Causality and Law: a trial formulation of 
development of early civilization, de Steward, acer 
ca de la taxonomía del desorrollo, aue muestra aue . m 

el desarrollo general no es unilineal sino multilineal, 
y que no es necesario sino en aquellos tipos de socie - 
dad taxonómicamente semeiantes. Posteriormente, 
basado en los estudios de ~ i t t f o ~ e l  sobre el  Despotis 
mo Oriental,pretende basar una clara diferencia en 
tre las civiiizaciones basadas en el riego como las- 
orientales y la sociedad occidental urbana que prac - 
ticaba una-agricultura de secano, postulando que 
"el occidente tomó la herencia tecnolóaica del - ~ - 
Oriente y la desarrolló en un nuevo ambiente creac 
do un tipo original de civilización que rechazó la he - 
rencia sociopolítica oriental. . . Lo que significó 
una poblaci6n relativamente escasa, pequeños ciuda - 
des libres, cultivo extensivo con agricultores indz 
pendientes y esclavos o siervos, divenif lcación s g  
cial, democracia política ( 3 ) y desarrollo tecnoló 
gico constante, en la cual es la historia de los p -  
gresos cientRicos y tecnológicos a lo i  que tiene que 
adaptarse constantemente la estructura y la organizz 
ción social; a diferencia de la historia de la c iv i l j  
zacidn oriental, en donde la tecnología debe adap~ 
tarse a la historia del perfeccionamiento de la orgg 
nizac ión sociopol í t  ica ( despotismo )!' 

Contiene un cuadro de periodos arqueológicos e 
históricos agrupados en eras, y un cuadro de cronolo 
gía absoluta de las eras. En estos cuadros se incluyen 
&tos sobre Mesoamérica ( México y la región maya). 
BllS 

85 
PALERM, Angel: "Aspectos Agricolas del Desarrollo 
de la Civilización en Mesoam6rica". Publicado ori 
ginalmente baio el titulo de "La Civilización ~rba_- 
nov. Historia Mexicana. 2 (2), Octubre-Diciem 
bre, 1952. pp: 184-209. 

Palerm trata de abordar algunos problemas del 
desarrollo de la civiliración en Mesoamérica, SUS 

orrwnes y la formación de Estados y su expansión m1 
litar. Sigue a Chllde y a wittfogel. Su idea dires 
tria se basa en la existencia en el Vieio Mundo de un 
complejo regadk-ciu&d-Esta&-mil itarismo-imperio, 
causalmente relacionado. Y s i  el estado actual 
( 1952 ) de las Investigaciones en la zona ondina Q 

giere la existenc b de una situación paralela en el  
Nuevo Mundo, su interés en poner a prueba esia h i  - 
pótesis en Mesoamérica reviste un doble aswcto: 
histórico, de contribuir a esclarecer de alguna mane - 
~ s a r r o l l o  de las civilizaciones prehidnicas 
en México, y com rativo, tratando de eskblecer -3- un paralelismo en e desarrollo de los c u ~ e l  
Viejo y en el Nuevo Mundo. Para lograr sus conclu , - 
siones establece comparac iones entre tres t ipos de 
agricultura existentes en la actuali&d: roza ( Tg 
jin, Ver.); barbecho 1(Eloxochitl6n) y regadío - 
(Tecomatepec, E&. de Méx.), y sus consecuencias 
dernográf icas, políticas y sociales. Presenta una te 
sis de orden histórico-sociol6gica, aun cuando a f k  
mo que su demostración final tendrá que esperar el  
examen de la situación de los regadios, de la demg 
gmfia y del urbanismo en la Opoca prehispbinica y en 
el siglo XVI; esta hipótesis es la siguiente: la civi - 
lización en Mesoamérica Y su cultura urbana. es ca 
s i  seguro que nació y se desarrolló primero en Iugo 
res con agricultura de regadío y de allíse difundió. 
Por lo mismo, la civilización de Mesoamérica no pu .- . 
do nacer n i  desarrollarse en una zona de agricultura 
de roza; es dudoso que se originara, aunque pudo 
desarrollarse con algún bxito, en una regidn de agri - 
cultura exclusiva de barbecho. BllS 

86 
PALERM, Angel: "Distribuci6n del regadlo prehis 
pánico en el área central de Mesoamérica". Publj 
Cado originalmente bajo el tRulo de: "la distribe 
ción del regadío en el área central de Mesoamérica". 
Ciencias Sociales. 5 (25), Febrero, 1954, pp: 2 
15 y (26) Abril, r954. 44 . 

En este trabajo, Palerm presenta nuevas pruebas 
que favorecen la revisión de ideas aparentemente 
erróneas sobre la importancia del regadío en Mesoame - 
rica. En efecto, e l  autor afirma que sea cuasi fuere 
el grado de validez de las hipótesis (inspiradas pric 
cipalmente en las teorías de Childe, Wittfogel, Stg 
ward y Armillas), su estudio puede contribuir a una 
mejor comprensión de las bases agrícolas de la c i v i  
l izac ión mesoamericana. Sobre todo s i  se recuerdo 
que americanistas ton conocidos como Sauer y 
Kroeber consideraban que el regadío tuvo poca impor 
tancia en el México Prehispánico &hase: KROEBEK 
Alfred: Cultural and ~ a t u k l  Areas of Native ~ o r t h -  
America. University of Colifomia Press. Berkeley. m SAUER, Carl: Colime of New Spain in the 

ixteenth Centu ibero- - of Ca ifornia Press. Berkeley. 1948), 
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E l  estudio de Palerm se divide en: Introducción. 
l. Distribución del Regadío. 11. Los Huertas y el 
Regadío. III. E l  cultivo del Cacao y el RegadFo. 
IV. Acequias. V. Conclusiones. Un mapa de la 
Distribución Geogdf ica del Regadío en México. 

Palerm y Wolf exponen provisiongl y esquemáti 
camenk algunos problemas relacionados con la hia En f o m  de lista presenta el autor 294 lugares 

de México en los que de acuerdo con la información toria prehispánica de la región del Valle de México 

documental afinnan explícitamente que tuvieron denominada Acolhuacán. Su información se basa en 
gadio. Aparte presenta la lista de lugares en los que el  examen de un grupo de fuentes históricas y en un - se supone habia cul fivos de riego (huertas, cultivo reconocimiento extenso pero superficial del terreno 
del cacao y otequias). Para cada caso presenta las y de la cultura de sus actuales habitantes. Fomg 
referencias a las fuentes y algunos datos para justifi lan varias hipótesis en torno de la mutua relación de 
car o facilitar la localización geográfica del ~ u e b L .  la tmnsculturación Tolteca-Chichimeca con la intg 
Un mapa. B l lS  gmción politica del sefbrfo de Texcoco y con la 

transformación de la agricultum extensiva de roza y 
temporal en agricultum extensiva de riego y  ter^ 
zas. Pero, la historia prehispánica del Acolhuacán 

PALERM, Angel: "La base Agricola de la Civil izg nos dice que la organizaci6n politica de su estado 
precede probablemente a las obms hidráulicas, lo 
que resta validez a la argumentación de que la orga 
nización polrtica se desamll6 como una función d e  
la introducción del riego. 011s 

no. Washington, D.C., 1955, pp: 428-442, 
PALERM, Angel y Eric WOLF: 'tAgricultum de Rk 

Intento de clasificar los sistemas agrícolas mes2 go en e l  Vieio SePbrio de Ac~lhuacán'~. Publicado 
americanos y relacionarlos con la densidad de poblo originalmente bajo e l  título de: "lrrigation in the 
ción y con los tipos de poblamiento, mostmndo las Old Acolhua domain, Mexico". Southewestern 
camcteristicas y la importancia del regadío en Meto Joumal of Anthropolog)< 11 (3) Autum, 1955, pp: 
america exponiendo algunas de las circunstancias 96-28!. 
hicieron del Valle de México e l  nOcleo del Brea cen - 
tml mesoamericana . La finalidad de este trabajo es ofrecer los datos 

reunidos dumnte una breve te+mda de campo - 
La tipología que se propone establece tres sb l izada en lo que fue el viejo sePiorio de Acolhuacán 

temas agricolas fundamentales: roza, barbecho y re y discutir algunos de los problemas teóricos que plan 
wdFo (considerando las chinampas como un sistema tea la información. La región tkne un profundo h- 
especial de riego) e La descripción se basa en fue2 
tes históricas y en las técnicos usadas modernamente 
por algunos grupos indigenas. 

Los datos sobre la productividad y las concoml to moderno; el sistema de regadío actual; los lugo& 
tantes demogríificas y de poblamiento descansan prin - y regadío prehispónicos; en segundo lugar, se habla 
cipalmente en invest igaclones actuales de campo, de las vinculaciones teóricas: a) el Estado come ini 
que pueden ser compamdas y, en su caso, comproba ciador de obra; ds riego (lo que contrarSa la IitemtÜ 
das con información obtenida de los documentos h% ra antropolÓgica existente); b) un procex, de cultg- 
tóricos. BDlS ración y pérdida de complejidad del viejo aefiorío y 

Mesoamérica, como resultudo de un nuevo nivel de 
integmcián sociocultuml que sufrió d;sminuyendo su 

PALERM, Angel y Eric WOLF: "Sistemas Agrkolos 
y Desarrollo del área clave dedel Imperio Texcocanotl. atención desde un punto de vista te6rico. ~ ( 1 s  

16 
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solidar críticamente los rasgos atribuidos a cada pg  
PALERM, Angel: "Sistemas de regadío en Teotihus riodo, anal izando y sugiriendo algunas hipótesis de 
cán y en e l  Pedregallf . trabajo e interpretaciones personales. Las etapas 

que forma son las siguientes: l. - Etapa formativo 
Este artículo está basado en la noticia publicada 

por Armillas, Palerm y Wolf, bajo e l  título de: "A 
small irrigotion in the Valley of Teotihuacan, Me:¡ 

américa puede ser resuelto con relativo poco es fue^ 
I zo adicional. Los primeros períodos de trabajo m02 

tmron la extensión e importancia de las obras de rie sico e inicio de la época histórica. 
le go durante la época histórica-(Tolteca-Azteca). L& 

últimas explomc iones ofrecen la posibi l idad de re- Separadamente, en cada una de estas etapas, 
cionar e l  riego no sólo con e l  florecimiento clásico, Palerm presento en forma de tabla, con una columna 

/ '  sino también con e l  período tardio del llamado Arcai para cada autor, los rasgos que ellos les atribuyen 
col que los autores prefieren llamar Clásico lnicial- respectivamente. M6s tarde y para cada etapa, re9 ' o Formativo y, finalmente, de acuerdo con las inves ne las diferencias y concordancias en siete puntos: 
tigaciones real izadas sobre la zona de poblamiento- 1) fundamento económico; 2) cultivos; 3) Tecnolo - 
de Cuicuilco y sobre e l  complejo de pirámides del gfa; 4) comercio; 5) tipo de poblamiento; 6) o~ 
Pedregal, se considera seriamente la posibilidad de ganización socio-politica, y 7) religión. 

1 1 1  que e l  urbanismo mismo hubiera florecido en Mes2 
américa antes de la Em Cristiana, quizá alrededor Finalmente, reúne los rasgos y puntos camcterk 

l del siglo V a. de C. B l lS  ticos, en forma horizontal, permitiéndose, con esto, 
seguir en las cuatro etapas las conexiones de la eco 
nomra, la tecnología, los cultivos, e l  comercio, e l  
tipo de poblamiento, las organizaciones soc iopol i t i  

l 
PALERM, Angel: "La secuencia de la evolución de cas y la religión. E l  trabajo de Palerm pues, es una 

i mesoamérica: del arcaico a fines del clásico". sFntesis muy bien lograda, y representa pam nosotros 
un medio de asomamos a las relaciones existentes e? 

Publicado originalmente bajo e l  título de: "La tre la agricultura y la sociedad en general en las 

( secuencia de la evolución cultural de Mesmm6rica" cuatro etapas que estudia. B l lS  
1 (Del arcaico a fines de Clásico"). Boletin Bibliogró 
I f ico de Antropologra Americana. 17, 1954, Primem 

parte, pp: 205-233. 92 
PALERM, Angel: "Potencial ecológico y desarrollo 

E l  autor analiza determinadamente los trabajos de cultural de Mesoaméricatl. 
tres autores: Pedro Ami1 las: "Tecnologia, formacio 
nes socioeconómicas y religidn en Mesoamérica"; AI Publicado originalmente bajo el titulo de "Pote: 

I l l e  cial  ecológico y desarrollo cultural en Mesoamdri 
1 America" e Ignacio Bemal: Mesoamérica: Perrodo ca". - In : Estudios de EcologFa Humana. Unión Pan - 
l -a. Progmma de Historia de América. Con americana. Estudios Monográf icos. Washington, 

;us datos y los que 61 aporta forma un interesante a~ D.C. Núm. 111, 1958, pp: 1-37. 

tfculo de la manera siguiente: 
E l  tema se reduce a examinar algunas de las com_ 

Trata de formular por su parte la evolución de plejas y cambiantes relaciones entre e l  ambiente n a k  
Mesoamérico, con tales estudios que reconstruyen me m l  y e l  equipo cultural que caracterizan e l  desarrg 

I diante perhdos y configuraciones culturales, y en té1 I lo de Mesoamérica, La exposición se divide en dos 
minos históricos (de desarrollo) y funcionales (de rg partes. En la primera se tmta la cuesti6n de las fm: 
!ación recíproca), esta porte de la historia americana. teras de Mesoamérica. En la segunda se traza un @ 

quejo de las subdivisiones que pueden hacerse del 
Palerm aprovecha estos puntos de vista principal área mesoamericana y se discuten sus camcterrsticas 

mente paiu e l  centro de México, contribuyendo a c o ~  más sobresa l ientes. La conclusión resumen indica que: 
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la intensidad relativa y la extensi6n geogrbfica de 
cada etapa de desarrollo guardan estrecha relación 
con*la variedad de las condiciones del ambiente de 
Mesoamérica, con las tecnologtas empleadas, y con 
ciertos aspectos institucionales que resultan crRicos 

Analiza los medios de subsistencia, los patrones 
de asentamiento y la tecnologk . Establece correla 
ciones con la estructura político-religiosa. BllH - 

para el d&arrollo y la ef ¡ciencia de nuevas tecnolg 95b 
gtas. A la vez, las condiciones del ambiente, las WOODBURY, Richard B: "Preh istoric water manase 
tecnologlas agrtcolas y los sistemas institucionales, rnent systems in the Tehuacan valley, Mexicow . S; 
determinam la localizaci6n de las h a s  clave de villa. Actas y Memorias del XXXVl Congreso lnkr  
cada etapa de desarrollo y su capacidad relativa po nacional de Americanistas. 1, 1966, pp: 345-347. 
m estructurar zonas simbi6ticas de mayor o menor BllH 
efect ividod. BIIS 

93 
SAUER, Carl O.: "Middle America as culture histo 
rical locationn . San Jos6 de Costa Rica. Actas d a  
XXXl ll Congreso Internacional de Americanistas, 1, 
1960, pp: 115-122. BMNA 

94 
WEST, Robert C. y Pedro ARMILLAS: "Las chinag 
pas de M6xico. Poesfa y realidad de los IIJardines 
Flotbntes", Cuadernos Americanos. 50, Marq. 
Abril, 1950, pp: 165-182. 

Arttculo geneml que abarca varias Bpocas. So: 
tiene que se puede denominar, de un modo genBrico, 
e l  sistema de cultivo de chinampa, como cultivo de 
ciénega. Contiene datos sobre las chinampas en el 
México prehispánico, la colonia y e l  México actual. 
Detalla e l  proceso de cultivos en chinampas, setbla 
su importancia pam varias 6pocas y cita numerosa bi  
bl  iogmf ta. "Las chtnampas parecen ser una forma Be 
cultivo dnica en MBxico y Am6ricaw. BllS 

95 
l WILLEY, Gordon R.: "An hypotesis on the vrocess - . - -  

of Mesoomarlcan agrlcultuml developmentM . In : Ho 
menaje a Fernando Mbrquez ~ i m n d a :  arque6&ey 
historiador de Américái oírenda de sus amigos y ad 
miradores. Madrid, Universidad de Madrid y Sevi 
1-, pp: 378-388. BllH 

950 
WILLEYp &don R e  : "Postlude to villege agriculty 
pe: the rtse of towns and temples and the beninninas 
of the great tradftions". ~evi l la .  Actas y Ejiemorke 
del XXXVl Congreso Internacional de Americanistas, 
111366, PP: 267-2170 

11. 3. La imaaen aamria sobre los aztecas en lo eró 
- - - 

nica y la historia virreinal. 

(1590) ACOSTA, Jooeph de: Historia natural y mo 
m l  de las Indlas, en que se tratan de las cosas nota 
bln del cielo, eiementor, metales, plantas y anima 
les de ellas y los ritos y ceremonlas, leyes y gobler 
no de 16s Indlor. Edlci6n ~ r e w m d a  Dor Edrnundo - - r I r -  

O'Gonnan, con un prólogq tres aphdlces y un lndi 
ce de materias. MBxico. Fondo de Cultum ~conómi - 
ca. 1962. XCV 1444 p. BMNA 

ALVA IXTLIXOCHITL, Fernando de: Historia de la 
nación chichimeca. In: Obras Hist6ricas de. . . . , 
publicadas y anotados=r Alfredo Chavero. M6xi 
co. Of icina ~ipogrbf ica de lo Secretarla de ~om- 
to. 1892. 2 v. 

(1608-1616) Véase el caph lo  XXXV (vol, II, pp. 
167-171), "Que tmta de c6mo NetmhwlcoyotzR 
restituy6 en sus ssbrÍes a los a b r e s  pertenecientes 
a l  reino de los aculhuos; y cdmo repartió las t i g  
rms", en el que se contienen datos precisos sobre la 
forma en que estaban repartidos las tierms de cada 
pueblo o ciudad, Fuente muy importante que d s  
tarde ha sido frecuentemente estudiada. 

Nueva Edici6n. Prólogo de J. Ignacio Bévila Ga 
ribl. MBxico. Editora Nacional. 1952. 508 + 455 
p. BMNA 

98 
ANONIMO: "Relaci6n.. . describiendo le divts16n 
que tenran los indios en sus tierras en t i emm de Moe - 
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tezuma y el orden que tenian en la sucesión de las 
mismas", In: ~ a s i  y Troncoso, F. : Epistolario de 
la Nueva ~spa~a,  México, 194?, vol. XIV, pp: 

(1554) Información anónima y evidentemente e2 
crita ,con dnimo parcial, dirigida a l  Conseio de Ig 
dias, sobre la propiedad territorial entre los aztecas 
y especialmente sobre la situación de los macehug 
les. Habla de tres maneras de tierra: yaoclalli o 
tierms de guerra, clatoclali o tierras de señorío, y 
calpulli "que quiere-decirtierras particulares del 
pueblo o barrio". A l  referirse a la situación privile 
giada de los señores, comenta: II.. , de manera 
se podrd decir que todas las tierras, montes y campos 
todo estaba a voluntad de los señores y era suyo pol  
que lo tenían todo tiranizado y asi vivían, a viva 
quien vence y lo que ganaban lo kpartfan los se& 
res entre si". Informa también sobre la organización 
administrativa del calpulli, el sistema de tributación 
y los castigos que se imponla a los delincuentes. 
B l lS  

CLAVIJERO, Francisco Javier: Historia Antigua de 
México y de su Conquista. Sacada de los mejores 
historiadores españoles y de los manuscritos y pintg 
ras antiguas de-los indios. Dividida en diez libros; 
adornada con mapas y estampas e' ilustraciones con 
disertaciones sobre la tierra, los animales y los habl 
tantes de México, escrito por,. . y traducida del ita - 
l ¡ano por J. Joaquín de Mora. México. Dublán y 
C la. Editores, 1883. 

(1780) Basada en documentos muy remotos, trata 
los temas con brevedad y concisión. Consúltense los 
capítulos denominados "División de las tierras; thy 
los de posesión y propiedad" ( pp. 236-237); "M9 
gistmdos de México y de Acolhuacán" ( pp. 239- 
240) y "Modo de cultivar la tierro" ( pp. 253-254) 

Nueva Edición. Prólogo del P. Mariano Cuevas. 
MOxico. Editorial Porrúa. 1958-1959. XV1 + 323 + 
395 + 341-398 p. MANA 

800 
CORTES, Hemdn: "Carta.. . a l  Consejo de Indios, 
pidiendo ayuda para continuar sus armadas, y recom 
penw para sus servicios, y dando algunas noticias 3 
bre la constitución de lo propiedad de las tierms en 
tre los indioa18. En colec'ciQn de documentos in6d l  
tos. . . del Rsa! ~rch- - 

Vol. 3, pp. 535-543. 

(1538) Importante noticia, notable por su ptecl 
sión, sobre el  sistema ¿e propiedad y reparlo de la 
tierra entre los indios, que coincide fundomentolmen 
te con Ramírez de Fueniea1 y con Zorita, aunque a; 
plía lo relativo a la matricula de las tierms del cal- 
pulli y a l  procedimiento que se habia de seguir con 
las tierms vacas, y curiosos pormenores sobre los ser 
vicios personales que estaban obligados a prestar l& 
macehuales, aspecto que olvidan otras fuentes. 

101 
DURAN, Fray Diego de: Historia de las Indias de 
Nueva - Espah y Islas de Tierra Firme. La publica 
con un atlas de estampas, notas e ilustraciones, Jos6 
F. Ramirez. Mbxico. Imprenta de J. M. Androde y 
F. Escalante. 1867-1880. 2 v. 

(1579-1581) Consultar en el  Vol. 1, los caphulos 
XI (pp. 95-104), "De como los señores de México 
pidieron a l  Rey lzcoatl ditados de grandes, y de cb 
mo se los di6 y repartió las tierras de Cuywcán"; 
Xl l l  (pp. 113-116), "De cbmo despu6s de hecha la 
calza& por los xochimilcas y tepanecas mandó el  
lzcoatl de Mbxico ir a repartir las tierms de Zuchi 
milco", y XXV (pp. 208-214), "De los grandes t r i  
butos y riquezas que entraban en Mbxico de las 
vincias y ciudades, que por vía de guerra habfan sg 
jeta&"; que trotan de la expansión territorial de los 
mexica, del sistema de reparto de las tierras conquis- 
todas y de la imposición de tributos y servicios a las 
poblaciones awsal ladas. 

Nueva Edición. México. Editorial Nacional. 
1951. 3 v. BMNA 

1 02 
EMMART, Emily W .: The Badiana Manuscript (Co 
dex Borberini, Latin 2$1) Vatican Libmry. An Az 
tec Herbal of 1552. Introdvction, translation and 
annotations by , . . with a foreword by Henry E. 
Siegrist. Boltimore, Ma. The John Hopkins Press. 
1940. XXIV+341 p, 

(1552) Se considera el  libro como el primero que 
se escribió sobre medicina y con caracteres latinos 
en América . Sus autores: Martin de la Ctuz y Juan 
Badiano, ambos discipulos del colegio de SantDago 
Tlaltelolco. En el cap. VIII, pp: 71-81 se hace una 
deserlpción de los jardines y ~iantac iones medicin~ 
les de los aztecas. contiene un Lndice de palabras 
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aztecas y términos botánicos. Nueva Edición. M6xico. Publicaciones del 
Ateneo Nacional de Ciencias y Artes de Mbxico. 
1947. VI  *343 p. BMNA 

FERNANDEZ DE OVIEDO Y VALDES, Gonzalo: 
Historip general y natural de las Indias, Islas y,Tie 1 O6 
m-Firme del Mar Oceano, por el capitán.. . Px OROZCO Y BERRA, Manuel: Historia antigua y de 
-de la Historia, cotejada la conquista de México. Por el Lic. . . Se imprime 
con el C6dice original, enriquecida con las enmiec esta obra a expensas y por orden del Supremo Gobier 
dos y adiciones del autor, e ilustmda con la vida y no de la República Mexicana. México. Tipograf ia 
el juicio de las obras del mismo por don Jod  Amador de Gonzalo A. Esteva. 1880. .4 v. 
de los Ríos.. , Madrid. Imprenta de la Real Acadg 
miade la Historia. 1851. 4v. (1880) Contiene referencias aislados de los d i  

versos cultivos y sistemas agrlcolas de algunas de 
(1535-1577) En el libro VII, "De la agricultg las culturas estudiadas en la obm. Infome en el co 

m" (t. l. pp: 263 y as), describe de manera gene pitulo 1, 30. porte (vol. 11, p. 541), que entre los 
m1 los métodos de cultivo de los indios de América, mayas las tierms eran comunales (como hemos visto 
usados durante su gentilidad y continuados más tarde que dice Landa) y carecian de lindes determinados, 
en la Colonia. En e l  mimocapitulo y los siguien perteneciendo generalmente a l  primer ocupante, auz 
tes trata de sus diversos cultivos. que era costumbre adjudicar a cado matrimonio un 

espacio de 20 medidos de largo por otras tantas de a? 
Nueva Edición. Madrid. Biblioteca de Autores cho; también nos dice que la lobranza entre los 

Espables. 1959. BCM yas estaba poco adelantada. Detalles sobre las plan 
tos de cultivo de los toltecas, puebn verse en el ca 
pítulo 11 del libro Il (vol. 111, pp: 29-30). 

HERRERA, Antonio de: Historia geneml de los he 
cl 
el mar oceano. Prólogo de J. Natalicio Gondler. 
Asunción del Paraguay. Editorial Gwmnia. 1944. 
10 v. 

(1726-1730) En el tomo 1, Cap. S X y XI, se re 
f iere a los obispados de Oaxaca, Michoacán, Yucg 
t6n; las provincias de Tabasco y las audiencias de 
México y Gwdalajaru. Sehla tipos de tierra y cul - 
tivos. BllS 

105 
MUROZ CAMARGO, Diego: Historia de Tlaxcala . 
Pub1 icada y anotada por Alfredo Chavero, México. 
Oficina Tip. de la Secretaría de Fomento. 1892. 

(1590) En el capftulo XII, "F0miaci6n de la 
ciedad tlaxcalteca" &p. 99-108), describe una 
ciedad feudal en proceso de fommcián, narrando cfi 
mo un tecuhtli, a l  fundar una coca o vlnculo de % 
yorarg-a un repartimiento de tierras entre sus 
soldados, amigos y parientes, 10s ccca les quedaban 
obligados a reconocer la supremacla de la casa mg 
yor, a la ver que vivlan de los tributos de sus tenue 
gueros . 

Nueva Edición. Con un estudio previo de Angel 
Mao Garibay K. y biogmf ia del autor, más tres bJ 
bl iogmf ras referentes a l  mismo de Miguel León-Port i - 
110. México. Editorial Porrúa. 1060. 4 v. B N  

107 
RAMIREZ DE FUENLEAL, Sebastián: "Lettre.. . a 
sa maiesté Charles V" (3 de noviembre de 1532). In: 

- - 

Ternaux-Compons: voyages, re lat ions et m6moireT 
originaux. Paris. 1838. Vol. 10. pp: 243-257. 

(1532) Esta carta, escrita por el presidente de la 
Audiencia de México a Carlos VI con e l  f in de peL 
suadirlo de lo conveniencia de conservar las institg 
ciones indigenas dentro del régimen colonial, es una 
de las más remotas fuentes de informaci6n acerca de 
los sistemas de tributaci6n y de tenencia 6 la t k rm 
entre los antiguos mexicanos. "Las tierras son en co 
mún y se cultivan en com0nU. Los moceguales que- 
las labmn contribuyen a! mantenimiento de los jefes, 
de los templos y de las fiestas. En algunos lugares 
los sebres tienen tierms que les pertenecen a titulo 
de dueb, las cuales hacen cultivar por los macegw 
les y pasan a sus herederos. Otros tienen tierms po 
trimoniales pero poseen pocos maceguales. tisin em 
brgo, en algunas poblaciones estos maceguales o tr i  - 
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butarios son propietarios. . . , viven de sus cosechas 
y pagan los tributos; otros toman tierras en alquiler 
mediante el  pago de una renta. . . l1 Describe también 
la costumbre de premiar los servicios de los guerreros 
distinguidos, equiparándola, como fue común a los 
historiadores de la Colonia, a l  sistema feudal eurg 
peo. 

Relación de las ceremonias y ritos y población y go 
bierno de los indios de la provincia de Michoacán 
v541). Reproducción del Ms. C. IV. 5, de E l  Escg 
rial . Con transcripción, prólogo, introducción y no 
tos por José Tudela. Revisión de las voces tarascas- 
por José Corona Núñez. Estudio preliminar por Paul 
Kirchhoff ..Madrid. 1956. 

(1541) Con noticias sobre los cultivos, sus usos y 
las cosechas. Se trata del primer escrito michoacano 
hecho por un relator indígena. BMNA 

1 09 
SAHAGUN, Fray Bemardino de: Historia general de 
las cosas de Nueva Espa6a . México. Editorial Pedro 
Robredo. 1938. 5 v. 

Va precedida esta edición de un estudio sobre la 
vida y la obra de fray Bemardino de Sahagún, escrj. 
to por Wigberto J im6nez Moreno. 

La razón de incluir una obro como la de Sahagún 
en esta bibliografía sobre la tenencia de la tierra, 
es su dimensión global en cuanto cubre casi todos los 
aspectos de la organización y estructura sociales de 
su tiempo, y logró un estudio sobre la cultura nbhuatl 
sin paralelo en su Opoca . 

Aun cuando no ha sido una fuente feliz pom los 
que se han ocupado en los asuntos concretos de la te 
nencia de la tierra, sus datos sobre la vi& y costug 
bres del pueblo, la división del trabajo, el lugar del 
ca lpul li en la organ izac ión soc ¡al, la estrat i f  icac ión 
social, el surgimiento de un sbtem incipiente de cla 
SS, el uso mismo del suelo, los aspectos juridicos, fr 
losóf icoá y politicos, etc . , son de gran uti l  idad en 6 
integraci61-1 de una comprensión cabal de la sociedod 
de los antiguos mexicanos. 

Nueva Edición. México. Editorial Porrúa. Prg 
parada por Angel Maria Garihy K. 1956. 4 v. 

De esta edición se ha dicho: "En la meior de tg 

das sus ediciones, por.fin es nuevamente asequible 
la monumental historia de Sahagún". La nueva edi 
ción en efecto, está cuidadosamente presentada y 
adicionada con nuevas traducciones de los origino 
les. Estructurada de manera de facilitar su lectura, 
enriquecida con ap6ndices y un vocabulario de mas 
de 2,000 voces y giros en nóhuatl. BllH 

SPENCER, Herbert: Los antiguos mexicanos. Tmduc 
ción por Daniel Y Genaro Garcro. México Oficina- 
Tip. de la Secretaria de Fomento. 1896. VI +229 p. 

Fuente indirecto, de gran valor por compendiar 
y sistematizar informaciones dispersos en Clavijero y 
otros historiadores antiguos, tales como las referentes 
a los cultivos mús importantes de los aztecas, sus ins 
trurnentos rumles y sus metodos de riego (vbse cap: 
XXV, pp: 195-199: "Cultivo, cria, etc."). B N  

SPENCER, Herbert: El  Antiguo Yucatán. Traducción 
por Daniel y Genaro Garcia. México. Oficina Tip. 
¿e la ~ecrehr ia de Fomento. 1898. 156 p. BN 

TORQUEMADA, Fray Juan de: Monarquía Indiana. 
h. Edición. México. Editorial Salvador Chávez 
Hayhoe. 1943. 3 v. 768 + 623 + 634 p. 

(1615) Apoydndose en fuentes anteriores, trata 
en el caphlo  VI1 del libro XIV (vol. 11. pp: 545- 
546), de "Cómo se repartia el suelo de la República, 
y de la manera como se gobernaban, en la posesión 
de la tierra y pagos que tenían". Coincide en t6rmi 
nos generales con la información de Zorita; como 6 1  
te, clasifica las tierras en tierras poseidcis en común 
por las parcialidades o familias, y tierras propiedad 
de caballeros y señores; Torquemada amplía lo relg 
tivo a la organizacidn de la propiedad personal de 
aqu6llos y a las frecuentes limitaciones a que estaba 
sujeta. BMNA 

113 
VEYT IA, Mariano: Texcaco en los últimos tiempos 
de sus antiguos reyes, q sea relación tomada de los 
manuscritos ingditoo de bturini. Publicados con no 
h s  y adiciones por Carlos Maria de Bustamante. M- 
xico. Imprenta de Mariano Rivera. 1836. 
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que otros"; 6. - ocasionalmente arrendable, ya que 
"podíanse dar estas tierms a los de otro barrio o cal 

& ¡ a  renta, y em para las necesidades p ~ b l i c a s y  
comunes del calpulli". Agrega datos referentes a l  
gobierno del ccrlpuni y a los tributos que debía ec 
tregar la gentedelmismo. Tambi6n se encuentm $ 

zORITA, Alonso de: Breve y sumaria reiacián de 10s f omc i6n  sobe las tierras de cadcter colectivo y pc 
señores de la Nueva España. In: Joaqufn Garcra blico, entre las que se cuentan las tierms del sebrio 
Icazbalceta: Nueva colecciónde documentos para o tlatocamilli. 

la Historia de 0 
Nueva Edici6n. Mlxico. UNAM. Biblioteca 

(15561566) Principal fuente de informaci6n q del Estudiante Universitario. 1942, XX111+214 p. 
brs la tenencia de la tierra entre los indios de la Me BMNA 
sci Centml, que proporciona e l  material Wsico sobre 
el que se edifican posteriormente los esiudios interp* 
tativos de la organizaci6n territorial de1 M6xico p% 11. 4. Ln interpretación Morgan-Bandelier de la so 
hispánico. Zorita propende a asimilar las instituciq ciedad azteca civitas o societas . 
nes indrgenas a las europeas por 61 conocidos. Arf, 
compara las propiedades agrarias que se concedfan a 
los S R O ~ S  O tectecuhtzin como pago o remunemcien 

sementeras. . . 

Concluye: "hemos tratado de demostrar que en 

"unos son mayores que otros y unos tienen m 6 s  tierms 
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tablecer la conclusión de que la organización y for Adelante habla de la participación de los part i  
ma de gobierno entre los antiguos mexicanos era ne culares en la tenencia de conjunto, de la formación 
cesariamente una democracia militar basada original - de nuevos calpull is, de la relación entre el  tributo 
mente en la comunidad de vida". y la organización del calpulli y sus cultivos, de las 

tierras cuya producción se destinaba directamente a 
Nueva edición incluida en e l  estudio de Mauro las necesidades gubernamentales, de las normas de la 

Olmeda (125), pp: 259-312. Bl lS herencia, etc. Concluye que.. . "el multado de 
la distribución y tenencia de la tierra tiende a es& 
blecer que el principio e instituciones del feudal& 
mo no existía entre los antiguos mexicanos". 

Nueva edición: incluida en el estudio de Mauro 
Olmeda (125) pp: 231-257. BllS 

BANDELIER, Adolph Francis Alphone: "Des calpg 
El  trabajo se inicia con: ". . . en lugar del des= 11 is mexicains, de leur administration, de leur origL 

tismo militar que hasta ahora se supone que existía en ne et du principe communiste qulils impliquent". & 
tre los antiguos mexicanos no encontramos sino la d~ Congres lntemational des Americanistes. Compte 
mocmcia militar da una tribu guerrera". Sostiene con SS, 1879, 1 . 
razón que la organización social de los mexicanos es 
inseparable de la tenencia de la tierra, y aclara que Con este trabajo y el  anteriormente citado, inL 
el resultado de sus investigaciones puede suponene v6 - cia Bandelier propiamente los estudios de reinterp- 
lida para las diversas tribus sedentarias del Valle de tacibn del sistema agrario precortesiano. La tesis de 
México. Del capulli dice que.. . "el territorio de la Bandelier, contraria a las concepciones de los histg 
tribu quedó designado en el momento de la ocupación riadores coloniales, trata de probar la inexistencia de 
en derechos posesorios asignados a los grupos de pa un sistema feudal equiparable a l  europeo entre los n: 

turales de la Nueva Espah. 

No habla dinastfa propiamente dicha, n i  se hablo for  
modo la nobleza n i  las castas. BMNA 

bllSSELHOFF, H. D. r Geschichte der Altamerikani 
schen Kulturen. Munich. 1953. 

23 
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Citado por Katz (1 47). Con puntos de vista con - los clanes. Sus funciones son múltiples, pues reak 
tmrios a Bandelier. zan final idades económicas, religiosas, pol ¡'ticas, 

etc., que s61o pueden tener lugar en sociedades que 
han alcanzado un alto gmdo de orgcinización, un n i  
ve1 cultural superior a l  que supone el estado tribal" 

FREUND, Georg: "Agmrrecht und Katastemesen fm (p. 16). Uno de sus mgritos es aclarar algunas malas 
Alten Mexico" . Ethnos. 11, 1946, pp: 24-28. interpretaciones de Bandelier a los textos de Zorita y 

Dudn. Constltense, de preferencia, los caphuios y 
bre "Organizacibn familiar, territorial y política" 
(pp. 3-12) y "La Organizaci6n Political' (pp. 44- 
49). BllH 

GOAD, Edgar F.: Study of the life bf Adolph Fmn 
cis Bandelier with an appm ¡sal of his contributions to 
a\ 1 23 

1 MORGAN, Lewis H .: "Montezuma's Dinner" . N. 
American Review. April, 1876. 

D.ice Wite que este ensayo es una nota bibliog- 
fica del tomo de Native Races of the Pacific States 
de mncroft que tmta cle México y contiene los COE 

ceptos quizás mós incisivos y específicos de Morgan 
Piensa que el  calpul l l ( las veinte un idades socio con respecto a la saciedad mexica. 

geogrúficas ) puede haber sido una reminiscencia dg 
los clanes, y que Mesoam6rica no tenla clanes en la 
6pca  en que fue descubierta por los españoles. 124 

MORGAN, Lewis H. : La Sociedad primitiva, o in 
vestigaciones en las líneas del progreso humano desde 
el  salvajismo hasta la civilización a través de la bnr 
barie. Prólogo de Gregorio Weikrg. Buenos Aires. - 

MORENO, Manuel M: Lo organizaci6n politica y so l~utauro, 1949. 4 R  p. 
cial de los aztecas. T. P. MBxico. Facultad de F i  
losof& y Letrus. Prólogo del Lic. Alfonso Caso. Sec (1877) Los estudios de Morgan han sido considera 
ción Editorial, de la Univeniebd Nacional de ~ 6 x 1  dos como una interpretaci6n evolutiva de la historia- 

primitiva del hombre. En e l  capitulo V l l  "La confg 
demción azteca1', Morgan presenta su tesis aplicado 

El'documentado y sistedtico tmbajo del profesor a la &poca prehispánica. Se refiere a la f a l s  i n t e ~  
Moreno sobre la orgonizaci6n polFtica y social de los pretación de la sociedad azteca que de ella hicieron 

los cronistas de Nueva Espaíía. Presenta a dicha sg 
ciedod como una organizacibn gentilicia basada en la 
gens y lo frotria; consecuentemente, su estadio de 
X u c i b n  de una societas y no de una civihs, 
los dos tipos f u n & m e n t u ~ r g a n i z a c i b n  p o E y  

24 
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jero. Así, dice: "El  linaje de Herrera y las comuni - 127 
dades de Clavijero, eran evidentemente organizaci& RADIN, Paul: "Sources of autenticity of tha history 
nes y la misma organización.. . sin caer en cuenta of the ancient mexicas" . American Archaeology and. 

Ethnology. 17 (l), June, 1920. pp: 1-150. 

E l  estudio de Radin se interesa en la pregunta: 
¿que punto habían alcanzado los mexicanos cuando 
la conquista? Vio una sociedad jemrquizada en dife 
rentes categorias y dividida en clases. En este tmba- 
jo no discute la organización (en clanes) n i  la orgonL 
ración económica de la sociedad mexica. 

OLMEDA, Mauro: E l  desarrollo de la sociedad mexi 
cana l. Fase Prehispánica (proyección americana del 1 28 
"modo de producción asiática"). México. Mauro 0' SPINDEN, Herbert J.: Ancient Civilizations of Me 
meda Editor. 1966. 327 p. xico and Central America. 20. Ed. New York, N. 

Y. American Museum Pres. 1922. 242 p. 
El autor toma como punto de partida las pautas 

trazadas por Lewis H. Morgan en un afán de encontmr (1917) Afirma que es muy dudoso que entre los az 
un patrón universal de referencia a las fases del tecas hubiese clanes de parentesco. Acerca de los 
arrollo general de la sociedad y en particular a los veinte grupos socia les de Tenochtitlan que Morgan y 
pueblos de México en la fase prehispónica. Olmeda Bandelier llamaron gens, a f i m  que no está claro que 
estudia el desarrollo de las fuerzas productivas y las hayan sido grupos de parentesco exog6micos. BN 
relaciones de producción en la sociedad azteca entre 
las cuales incluye las formas de propiedad de la t ig 
rm, las formas de producción no agrícolas, las formas 1 29 
de distribucih y cambio y las fonnas de trabajo, dedi WATERMAN, T. T.: "Bandelierls contributians to 
cando un capítulo a l  análisis de la esclavitud desde e l  the study of ancient mexican orgonization". Arneri 
punto de vista de la litemtum marxista. Sus fuentes can Archaeolo~ and Ethnoloq. 12 (7) Febnwry, 
son: Gibson, Acosta, Monzón, Zorita, Cunow y 7 
otros más. Véanse los temas relativos a: 1) instrume; 
tal técnico en la agricultura póg. 40-41; 2) producti E l  autor realiz6 su trabajo siguiendo literalmente 

' vidad agrícola, págs. 41-49; 3) las formas de - a Bandelier, de quien dice: "Puede ser considerado 
dad de la tierm, págs. : 54-56. como quien finalmente conf innb las conclusiones de 

Q 
f Morgan". De acuerdo con White, Waterman es "un 

Un acierto de la obra de Olmeda es la traducción convencido de todo la posici6n de Motgan y Bandelier 
de dos de los trabajos de Bandelier: Sobre la distribu sin aportar mzones y hechos para demostrar que aque 
cMn y tenencia de tierms y costumbres sobe herencia llos tenran razón en sus afirmaciones acerca de la orga 
de los antiguos mexicanos y sobre la orfpinimción so nización social de los aztecas.. . todo su merito estrf 
cial y fo- de pbiemo de los antiguos mexicanos. ba en que es el  Único trabaio debido a un etnblogo n c  
B l lS  teamericano moderno que tiene como propósito la valo 

1 ración de los estudios de bndelier sobre la antigua so 
c iedad mexicana". 

126 : PRESCOTT. Wi l lkm H. : Historia de la Conqubta de 
Mgxico, con una ojeada preliminar sobre la antigw 1 30 
civilizacSn de los mexicanos, y con la vida de SU con WHITE, Leslie A.: Pioneers in American Anthropolo 
uistador Femando Cortés. Tmdusción de Joaquín Na g : The Bandelier-Morgon letten. querque, 

a ~ l x i ~ o .  ~d i ta& por ~gnaclo Cumplido. 184% $ M. b iven i t y  d New Mexico P t l b u  1940. 2 V. 

1845. 2v,  BN 
E l  autor escfibid una introduccibn en la cual hizo 

un bosquejo de la vida y obms de Bandelier y Morgan. 
En esa introducción se consideran analr)ica y crític? 

25 
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mente las proposiciones de Morgan y Bandelier aceL ASF, la bor de White tiene dos aspectos: primero, es 

ca de la sociedad azteca hacia el tiempo de la con ~ l i c a r  por qu9 Morgan llegó a sostener tales puntos 

quista espanola. Como se sabe, el cuadro que ~r&en- de vista, y segundo, entender por qu6 Bandelier, ba- 

taron Bandelier y Morgan fue revoluc ionario, y se jo la influencia de Morgan, cambió sus primeros pu: 
apartaba de lo que se decfa en las cínicas e histo tos de vista y m6s tarde defendib con m6s vigor que 

rias del virreinato. Estas cartas de Bandelier - ~ o G a n  su maestro las ideas de 6ste: 
relatan vivamente la historia y e l  proceso del gradual 
debilitamiento de las dudas de Bandelier, y de su con La tarea de Ignacio Bernal consiste en: a) s e -  
veni6n final a la tesis de Morgan. White se~ala que  lar la fmportanc la que tiene la correspondencia M o ~  
a l  valorizar la obra de estos dos autores, llegó a la gan-Bandelier-lcazbalceta y b) puntualizar la in 

~onclusión de que Morgan y Bandeller fueron incapa fluencia de Bandeller en la antropologfa mexicaña y 
ces de demostrar que la sociedad azteca ~ertenecfaa norteamericana, BMNA 
la categorra de societas. Tambien dice que los mis 
mor hechos c i t a m n d e l i e r  parecieron demo? 
trar en forma casi concluyente que la sociedad ase  1 32 
cat habfa ido más a1 16 del nivel de la organizaci6n- WINTZER, Herbert M,: "Dar Recht derArtekano. 
de parentesco y que habfa desarrollado una estructu Zeifschrfft f ü ~  vemleichende Rechwissemchaft, 45, 
ra de clases basada, por lo menos en parte, en re- 1929, pp: 321-480. 
ciones de propiedad, y estaba muy lejos de ser derno 

Citado por Katz (147). Con puntos de vista con 
trarios a Bandelier. 

E l  lector puede encontmr comentarios sobre 
Pioneers in American Anthropology a rafz de su apa - 
rlción en: LOW IE, Robert en American Antiqu 11.5. Los aztecas y su estructura agmria segGn los 
voli 7 ( 2), octobei, 1941, p&c'K K 
HOHN, Clyde en The Hlspanic American Hlstorical 
Review, vol. 21 (2), may, 1941, pp: 325-330, y, - 
RADIN, Paul en American Antropologist, vol. 43, 133 
1941, pp: 457-459. ACOSTA SAIGNES, Miguel: " Los pochteea. Ubica 

cien de los mercaderes en la estructura social teno& 
ca". Actha Antropológica. 1 (1) Junio, 1945, 54 pb 

WHITE, Lerlie A. e Ignacio BERNAL: Corresponden Acata Salgnes sigue la tesis de Vaillant y Thomp 
cia de Adolfo F. Bandelier, México. Instituto Na son en el sentido de considerar las clases exogdmicas 
cional de Antropologfa e Historia. 1960, 322 p. 7 ~ e  
rie Historia, IV). 

Esta obra se compone de dos partes; la primera 
contiene un nuevo prólogo de White y la tmduccMn 
de los capltulos IV, V y VI  de su introducci6n a las 
cartas de Bandelieraa Morgan. La Segunda Parte, 

E l  estudio de White demuestra que la sociedad me 
xicana, a l  tiempo de la conquista, no em una sim Be la organizacl6n azteca se infiere, adembio, 
ple y democrbtlca socktas que pmct9cab el comÜnf que existfan calpul 1 i o  de comerciantes, subdivididas 
mo, ya que existfa-ara estratificacián social en Tlaxilaca 1-8 una minuciosa local lrac i6n 
en ocupeciones muy diversas, y se presentaba con to - de los barrios de mercaderes. BMNA 
da claridad una estructura clasista. Por lo mismo, 
n i  Morgan ni  Bandeller tuvieron justiftcecián para 
sostener que Ia sociedad azteca era una societas0 
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155. 
AGUIRRE BELTRAN, Gonzalo: Formas de Gobierno 
Indfgena. MOxlco. UNAM. Imprenta Universitaria. E l  autor se basa en la Matrtcula de Tributos, códi 
1953.121 p. (Colecclán Cultura Mexicana, 5) ce náihuatl prehisp6nico que enumera los pueblos tribÜ 

tarios y se~ala los centros de producción en el  
La primera parte constituye una referencia hlstó cuarto del siglo XVI. 

rica antes de pasar a las formas de gobierno lndrgeña 
entre los Tamhumams, Tzotzlles y Tzeltales y los Ta 
mscos de la Sierra, Contiene iriformación acerca di1 138 
calpulli y el gobierno del calpulll, basados principal - BARLOW, Robert H.: "Some remarks on the term IIAz 
mente en los datos de Thompson, Zorita, Bandelier, tec Empire" . The H tpanic American Historlcal ~evi&v. 

Betancurt, Landa y Caso. Bl lS 1, 1945. pp: 345-349. 

Aunque atribuye a Clavijero el t6nnino "imperio 

AGUIRRE BELTRAN, Gonzalo: E l  Proceso de Acultu 
mción. Mixlco. UNAM. Problemas Cientfficos y FI - ma de s i  hubo o no un imperio. BMNA 
lorbffcos. 1957. 267 p. 

Agulrre Beltrdn presenta en este importantfsimo es- 1 39 
tudlo la vida social de MBxlco en sus aspectos proce BARLOW, Robert H.: The extent of the emptre of 
sales, una acabada interpretaclán del contacto ent; the c u l h ~  mexlca* Berke1.y and Los Angeles, Cal* 
la cultura pnhlspánica y la occidental. En sus pbgl - UnlversIty of Callfomia Press, 1949. 141 p. (Ibero- 

nos referidas a l  Cambio Econ6mic0, nos habla del Americana, 28). 
cal u l  como la Instituci6n fundamental que regulaba 
&aclones del hombre con la tierra, la que sons Otro estudio basado en la Matricula de Tributos, 
titufa le base de la organizacidn social del grupo 6 - mencionada antes, y en las Relaciones Geográficas 
nico, y la que estructvraba su vida econ6mica; la de 1580. BMNA 
Ideologra que sustentaban los accidentales hlspánlcos 
y la que hnra el  indfgena respecto a la propiedad de 
la t Ierra y las relaciones hombre-tierm que se estable 140 
cleron con la llegada de los espafloles. E l  estudto, 

- 
BOSCH GARCIA, Carlos: La esclavltud prehisphica 

pues, es piedra angular para comprender socloldgic~ entre los aztecas, México. E l  Colegio de Mexlco. 
mente el  prcceso que animó el  cambio en las relacio 1944- 117 P* 

nes sociales. De esta manera nos habla de la relacfen 
sacro comunal del binomio tierra-macehual que se Se basa en fuentes de la conquista y coloniales, 
contrapuso a l'a nueva nlaclbn século-individual del presentando los autores en orden cronológico (Quiro 

binomio amo-peón. BllS ga, Moto1 ida, López de Gómara, Cervantes de S* 
zar, Sahagf n, Durán, Tezoz6moc, Ixtl ixóchitl, TOL 
quemado, Clavi/ero, Boturini, etc.) 

ANDERSON, Edgar y Robert H. BARLOW: "The mf - VQase el  cap. 11, pp: 32-39: llüso que se hacfa 

zc tribute of Moctezuma's empfre". Annals of de los esclavbs". Entre tales usos, el referfdo a que 

MDssoutO BotanIcal Garden, 30 (4) !9430 los Indios tmbafasen en las tlerms de sus amos, ay: 
dando a labrar, sembrar, a recoger las cosechas, etc. 

Acerca de los sitios de donde provenfan los ttibz Borch menciona que lo Importante serfa comprobar 
tos clo dicho grano, s i  la organización social pose fa un grado de desarro 

110 tal, que se camctefizampor el fenómeno socia? 
siguiente: la existencia de una capa social formada 
por los quedlsf~taban de las rentas de las tierras, y 
que basara su existencia en el tmbaio de las capas 
dependientes de ellos en alguna forma: esclavos y 
tributarios, BMNA 

2 7 
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1 41 
CASO, Alfonso: El Pueblo del Sol. México. Fondo, 
de Cultura Económica. 1953. 125 p. 

Véase el capitulo referido a los dioses del agua 
y la vegetación. BMNA 

1 42 
CASO. Alfonso: "Instituciones l nd i~nas  Preco- 
siianas". In: Métodos y Resultados de la ~ o ~ i t i c a l n  
digenista México. México. Memorias del lnstitu 
m n i s t a .  Vol. VI, 1954, pp: 13-- 

Contiene información acerca de la tenencia de 
la tierm entre los aztecas. En la parte referida a la 
organizac.ibn social trata del papel del clan o cal u P TI i, no solamente en cuanto a los problemas de a tie - - 
r d  sino también desde el punto de' vista militar, po 
lttico y religioso. Según Caso, el calpulli , desde 
el punto de vista social, había conservado la organi 
ración de clan que tenia dentro de la tribu aun cGn 
do es indudable que los funcionarios del cal u l l i  
no eran electos entre el común de los mace l% ua es s i  
no entre aquellas personas que por una parte (serte; 
c k n  a l  clan, pero que por la otra tenian sangre np- 
ble, derivada de los matrimonios de sus padres con 
hijos o hijas de los nobles. En la parte sobre Orga 
niración Económica, nos habla de la distincionco 
nómica entre las dos clases fundamentales del ~uebro 
azteca, los p i  i l t in y los macehualtin por la difg -5 rente tenencia de a tierr-talmente a m r  
t i r  de Itzc&tl, que logra óbtener el poder econók? 
co p a m ~ l e r a  y fundar as; una distinción de cla - 
ses dentro de la sociedad tenochca. Bl lS 

1 43 
CASO, Alfonso: "La Tenencia de la Tierra entre los 
Antiguos Mexicanos". Memoria del Colegio Nacio 
nal. 4. (2), 1959, pp: 29-54. - 

La organización que describe el doctor Caso es 
la que encontmron los conquistadores españoles, con - 
secuencia de las reformas internas rea 1 izadas por 
Itzcóatl y afinadas por los reyes que siguieron a 6s - llegar a l  poder semidivino de Moctecuhz< 
ma 11 y a la nobleza palaciega de este monarca, - 

En cuanto a la tenencia de la tierra, e l  autor ad 
vierte que s61o se va a ocupar en este hecho social- 
entre los tenochcas y los tloltelolcos, aun cuando ha 
ce referencia e otros Estados indígenas cuando teniañ 

la misma organ izac ión . 
Estudiando críticamente una serie de  fue^ 

tes, rectifica la vieja posición de Morgan y Bond27 
lier que pretendieron reducir el sistema agrario 
teca a la organización iroquesa, y analiza dentro del 
marco de la compleia sociedad azteca la est~ctura 
de las clases sociales explicando cómo estaban f o ~  
das y cu61 era su origen. Más tarde pasa de manera 
concreta a describir la tenencia de la tierra en cuan 
to a una división juridica, resumiendo lo que se sabe 
por las crónicas e informaciones indigenas y españo 
las, los nombres que tenían las diferentes especies 
de tierras, los poseedores y los que las trabajaban. 
Las diferentes especies de tierras las agrupa en: a) 
tierras de dominio público y b) tierras del dominio 
privado. 

~ina~mente, relaciona h ipotéticamente la organi 
zación tribal, el dominio comunal de la tierra y la- 
igualdad social por una parte, y, por la otra, la o~ 
ganización teocdtica e imperial, la división en c- 
ser, la propiedad privada, la estructura tributario, 
etc., por la otra. Ambas estructuras parciales po 
drian ser el resultado de dos corrientes que se fusip 
naron antes de la llegada de los españoles. Lo que 
explicario en parte las conclusiones de Morgan y &iI 
del ier . 

Seis son las clases de tierms que distingue Caso: 
l. TIERRAS DE DOMINIO PUBLICO: 1) Tecpantla 
Ili. Pertenecian a l  rey (Tlatoani), pero no partic% - 
L e n t e ,  sino en cuanto gue eiercfan una función. 
Emn tierras del Estado que'se dsdicaban a servicios 
concretos y a l  mantenimiento de detenntnados. servi - 
dores del palacio. Los poseedores eran los Tecpan 
ouh ue, seguramente nobles. Estas tierras eran tra 

k d p o r  los tecalec o trabaiodores. También hz 
bia otras tierras- sehr podia alquilar pero no 
vender, Ilama&s tlatacamilli o tlatocatalli o Itónal 
in tlacatl "tierms del seRorío", trabajados - m a c x t i n ;  2) Teotlal l b  que podría tmducirse por - 
"tierras de los dioses o sagro&s", y eran traba jodas 
por termrgueros especiales ( maye&es y macehuales) 
que tributaban además - los ú7timosmak, pulque, 
gallinas, l ek ,  carbón, etc .; 3) I tonalli o-lturklés, 
que servian para el mantenimientodelosold~dos 
tenochcas en los pueblos en los que había guarnicio 
nes, eran trabajadas por los tributarios. Por otra pnr 
te, habia las tierms llamadas milchimalli o cacalod 
Ili, las que se dedicaban a producir e l  montenimie~ - to del eiército en tiemms de auerm, eran trabaiaks 

por los tributarios; 11.' TIERRAS DEL DOMINIO PR) 
VADO: 4) Las tierras patrimoniales del Tlatoani, que - - 
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le venian por herencia o porque se las adjudicaba 
después de alguna conquista, trabaiadas por los ma 

- 
parados por.. . Mexico. UNAM. Instituto de Hk 
toria. Seminario de Cultura Náhuatl. 1961. 183 
p. ( Fuentes Indígenas de la Cultura Náhuatl. 1; 
formantes de Sahagún, 3 ) 

La importancia de este trabajo pata nuestra b i  
bliografía, estriba en la imagen que nos presenta de 
un grupo social muy diferenciado como es e l  de 10s 
comerciantes, a quienes algunos autores se~alan C= 

mo estratos medios en la sociedad tenochca. BllH 

KATZ, FriedrEch: Die sozialbkonomischen ver 
hriltnlsse be! den azteken im 15. und 16. jahhundert. 
~ ~ t k n o ~ r a ~ h i s c h  und Arch~iolo~ische Forschungen, 3, 
teil, 2, Hemusgegeben von H Kothe und 

ye ues o tlalmaites ( & o  así como los iiervos Be la 
$ k m e d i z o  eran esclavos). Caso dice lo 
que hasta ahora no he encontrado, es s i  las tierras 
propias del rey tenían un nombre especial1'; 5) Pila 
Ili, tierras de l a l e s  o p i  iltin. También s e K  - 
maban tecuhtlalli o tecpi&eran trabajadas por 
ciertos terrazgueros que hemos mencionado como ma 
yeques o tla¡maites; 6) Altepetlall i o ~ a l ~ u l l a ~ ,  
tierras del común del Los pueblo- 

GARIBAY K., Angel María: Vida económica de 
~enochtitlán. 1 . Pochtecáyotl ( Arte de Traficar ). 
Pa leogmf T., versión, introducc ión y Apéndices pre 

- 
dían en parciales o cam an; las parcialidades en cal 
pullis o barrios y los rrios en calles o t l a x i l a c ñ  

- 
+. 

Sus habitantes eran los macehualtin. B l lS 

1 44 
DOSSICK, Jesse J. : "The raising of maize among 
the aztecs" . Mexican Review. 4 (1 -2), 1944, pp: 
3-14. 

1 45 - 
FELDMAN, Lawrence H. : "Conf l ict  in historical 
interpretation of the aztec state, society and cultg 
re". Estudios de Cultura Náhuatl. 6, 1966, pp: 
167-175. 

E l  propósito del articulo es comparar, contrastar 
y evaluar las interpretaciones en conflicto sobre e l  
estado y la sociedad azteca. Bl lS 

K. H. Otto ). Berlin. Veb. Deutschen Verlag der 
W issenschaften . 1956. 166 p. 

Trabajo de interés por la amplitud que pretende 
abarcar. Se basa tanto en los cronistas como en los 
estudios modernos. 

tilicia, la propiedad privada y la propiedad pública. 

En las formas de propiedad privada, pasa revista 
a las fuentes ( Fuenleal, Ixtl ixóchitl, Zorita, Torque 
moda, etc. ) Sostiene que existian tres clases de p ro  
piedad.privada: a) tierm de los tectecuhtzin, trg 
bajada por los teccállec y que era entregada a los 
que se habían distinguido; b) la tierra de los T e  
ques o tlalmaites, que de hecho no poseían tierra - 
pero trabajabcin7aajena y estaban exentos de tribg 

rey ( sebr  supremo ) y a l  gobierno. , 
En cuanto a las tierras de propiedad pública: a) 

tierra del soberano ( en cada barrio existía un terre_ 
no denominado tierm del soberano ); b) tierm del 
templo; c) tierra del palacio o tecpantlalli; d) t ig 
rra de los jueces; e) tierra para la guerra o milchi - 
malli. - 

Tmta tambien de la tierm de los pueblos someti 
dos y del problema del exceso de población y la fa1 

í6F ' ta de tierras. 

;;q Sostiene que las teorias de Morgan y Bandelier 
son infundadas. Sin embargo, afirma que Bondelier 
logró con gmn claridad comprobar los elementos de 
la organización gentilicio dentro de la sociedad az , h9 - 
teca, lamentando que haya ido demasiado lejos. 

En su anal isis del calpull i, propietario de las tie - 
rras Calpullalli, t m t a i a b l e c e r  su significado 
mediante un estudio de: a) el matrimonio y la ex2 
gomia; b) el estado patrilineal; c) origen común 
y parentesco; d) un dios y ceremonias comunes; e) 
unidad militar y económica; f) casas de los jovenes 

vi' 1 O telpochcalli; g) unidad administrativa y, h) sub 
/ - 

divisiones. 

Muy amplios sus capitulas sobre la estructura de 
los tributos y las clases sociales. 
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Nueva Edición. Mexico. UNAM. Instituto de 
Investigaciones Históricas. 1966. 208 p. ( Situa 
ción social y económica de los aztecas d u r a n s s  
siglos XV y XVI. B l lS  

1 48 
KATZ, Friedrich: "Einige Verglelchrmomentb zwh 
chen. dar sozialen und wirtschaftlichen organization 
der lnka in Peru und der Atteken in Mexico". & 
dios de Cultura Náhuatl . 2, 1960, pp: 59-76. 

Comparación entre los incas y los aztecas, p r k  
cipalmente en lo que se refiere a \os sistemas de c u l  
tivo, la tecnología, etc. De mucho interés la com - .  
paración entre el calpulli y el*. A su juiciolos 
incas aprovechaban mejor sus recursos agrícolas por 
el riego. B l lS  

1 49 
KIRCHHOFF, Paul: "Land Tenure in Ancient Mexi - 
co. A prel iminary Sketch". Revista Mexicana de 
Estudios Antropológicos. 14, 1954-55, pp: 351- 
361. 

E l  tmbaio referido al Valle de México, contig 
ne un estudio crítico de algunos de los autores que se 
han ocupado en investigar la tenencia de la tierra 
en la époeo prehisp¿nica en esta región, principa' 
mente Zorita y Bandelier. Contiene una tabla en la 
que correlaciona las diferentes clases de tenencia de 
la tierra según: Torquemada, Martrn Cort6s, Ixtl- 
xóchith, Vasco de Puga y Clavijero. Finalmente nos 
habla de los tres tipos básicos que existían en la 
nencia de la tierra: la de los maoeguales, la de los 
p i l i s  y la de los mayeques, exprenndo las razones de 
su clasificación. BMNA 

KOHLER, J: E l  derecho de 10s aztecas. Traducción 
del alemán mr Carlos Rovalo Y Femández. Edición 
de la ~evista Jurídica de la ~ K u e l a  Libre de ~ e r e  
cho. México. CompoRía Editora Latino Americana. 
1924. XIV 4 129 p. 

Es E l  derecho de los Aztecas el primer estudio 
con carácter global sobre la vi& de los antiguos me 
xicanos en sus relaciones con e l  derecho. En el cap. 
V sobre "Derecho de propiedad, particularmente de 
bienes raíces", y partiendo de que "la propiedad 
mÍz sólo se habia individualizado respecto de las tie 
rms de la, nobleza, pues las otras eran comunales, & 

los pueblos, o más bien tierras de las parcialidades, 
barrios o calpullidl, enumera las formas de tenencia 
de la t i e r r a d e r e c h o s  y obligaciones que de ella 
se derivan, y nos habla de las tierras del calpul l i, de 
las del Estado ( Tlatocamilli ), de' las de los templos, 
de las destinadas a las necesidades militares ( milchi 
malli ), de las de propiedad individuál ( O I I O ~  

R o s  feudos de los cortesanos ( tec n t ? m d e  
las de servicio ( de los servidores b"rr e pa ocio o de 
los jueces ) y de las tierras enfit6uticas. Agrega da - 
tos sobre los vasallos libres, los vasallos semil ibres 
( ma e ues ) y los aparceros libres; sobre los mapas +- de as tierras en que estaban marcados los campos y 
sus límites, y finalmente sobre las condiciones de la 
tierra en los Estados vecinos. BN 

LEON-PORTILLA, Miguel: "The concept of h e  St5 
te among the Ancient Aztecs". Alpha Kappa Delta. 
30 ( 1 ), 1960, pp: 7-13. 

152 
LEO -PORTILLA, Miguel: Los Antiguos mexicanos 'Y a través de sus crónicas y cantares. M6xico. Fondo 
de Cultura Económica. 1961. 190 p. 

Nos interesa principalmente 16 relativo a l  cap. 
III, Los Cien años del ~ueb lo  del sol. el principio 
de la grandeza azteca. Se refiere cómo, después 
de la conqul sta de Aztcapotzalco, se di6 una serie 
de disposiciones: concesión de tÍbIos de nobl eza y 
distribución de las tierras obtenidas de los pueblos 
conquistados: "Tanta importancia tuvo esta antigua 
distribución de tierras entre los aztecas, que todg 
vÍa en tiempos de la colonia, en algunas reclamacio 
nes formula&s por indfgenas, como la que se preseñ 
ta en el Códice Cozcatzin, se apela expresamente o 
esta prim-e Ixcóatl y Tlac06lel~~. 
Este último cbmo consejero, introdujo, m6s tarde, 
profundas reformas en la organización pol ttica y ig 
ridica, y en la administración económica, que afec - 
taron la estructura agraria. BllH 

153 
LOPEZ AUSTIN, Alfredo: La constitución real de 
México Tenochtitlán. México. UNAM. Instituto 
de investigaciones Históricas. 1961. 170 p. ( Semi - 
nario de Cultura Náhuatl ) 

Entiende por constitución ". . . la suma de fac t t  
res reales de poder que rigen en un p i e  determino 
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do.. ." ( en realidad nos habla de la estructura del 10 "Organización de la propiedadll, dividido para su 
poder). Presenta datos para la estratificación s g  estudio en los tres grupos habituales: 1 .- propiedad 
cial azteca tanto por el origen de los grupos como del rey, de los nobles y guerreros; 2. - propiedad 
por las funciones que desempelieiban en la estructg de los pueblos, y 3. - propiedad del ejbrcito, de 
m del poder estatal. Afirma que Tenochtitlán s í  los dioses y de las instituciones. 
fue un Estado en el sentido occidental del término. 
López Austin estudia también las relaciones del gg Incluye además una buena síntesis de la "Propie 
bierno con otros elementos de la estructura social dad agraria entre los mayas" ( pp. 48-50 ), basada- 
como la organización judicial, la eclesiástica, la en López Cogol ludo, Landa y Carril lo y Ancona. 
militar, la escolar, la fiscal y la del calpulli. F i  
nalmente examina los derechos de propiedad, de fa - Nueva Edición. México. UNAM. Instituto de 
milia, y de las transacciones mercantiles. Bl lS Investigaciones Sociales. 1961. 165 p. Bl lS 

157 
MARGAIN ARAUJO, Carlos R. : "La fiesta azteca MOLlNS FABREGA, N. : E l  Códice Mendocino y la 
de la cosecha Ochpanstli". Anales del Instituto Na economía de Tenochtitlón. Con un mapa de la distri 
cional de Antropología e Historia. 1, 1939-40, pp: bución de los tributos de TenochtitlBn. Prólogo de 
T57-174. BMNA Barbro Dahlgren. M6xico. Libro-Mex. Editores. 

1956. 90 p. 

E l  autor ha real izado un cuidadoso análisis c u q  
titativo de los tributos, sus clases y sus usos. P r e q  
ta datos generales concernientes a la tributaci6n de 
granos, cereales y tejidos, la al  imen tac ión báslca y 
el  vestido. Su importancia para nosotipo radica en 
que nos da una idea de los lugares de aprovisiong 
miento; de la necesidad de expansión económica de 

Se trata de uno de los primeros intentos de q Tenochtitlan en cuanto centro urbano, y de que, f i  
construcción del orden jurídico de las saciedades nalmente, el tributo constituyó una forma de doml 
prehispánicas, h a d o  en la interpretación de tez nio a la cual respondían las poblaciones subyugadas. 
tos históricos anteriores. En el capbtulo referente a Situación que no desapareció en la Colonia. 

? "la organización de la propiedad" ( pp. 172-173 ), BMNA 
para mejor determinar las características ~ e c u l  iares 

i al sistema indígena de propiedad, el autor procede 
por comparación con el  romano. E l  concepto de la 158 
propiedad individual era esencialmente diverso del MONZON, Arturo: E l  calpulli en la organización 

d latino: lo que en la legislación romana se denomi social de los tenochca-l 
naba plena in re potestas, correspondia a 10s aztS Instituto Nacional de Antropología e Historia. 1949. 

i/ cas únicamente al monarca. Tampoco la propiedad 112p. (Serie 1, No. 14) 
comunal y de las personas morales conespondía 

! ,  -como es natural- a los conceptos jurídicos m o k  Importante estudio dedicado al  examen de la or 
nos. Equipara la propiedad míz de los iueces y m= 
gistmdos a una especie de usuf ructo condic ionado; 
la pmpie$ad comunal es también semejante al 
fructo latino, BllH 

be estmtificados, aunque, por otra parte, los estro 
NIENDIETA Y NUREZ, Lucio: E l  derecho  rec colo tos no formaban clases sociales propiamente dichas. 
nial. México. Porde Hermanos y Cía. 1937 (Enci - Los propietarios de la tierra eran los grupos y no los 
xped ia  Ilustrada Mexicana, 7 ) o  individuos, pues la prop iedod individua 1 ten Fa tac 

tos iestrisc iones que quedaba como una institución 
En las pQglnar 42-48 se encuentro lo r @ l ~ t ~ v ~  a de secun&ria importancia, En suma, "!a división 

3 8 
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del trabajo, como la propiedad de la tierra, la d b  rentes clases del calpulli. Excelencias del calpulli. 

tribución territorial de la población, y la estmtifi Conclusión. BllS 
cación social, emn resultantes de una organización 
de la población tenochca por c l ~ n e s ~ ~ .  BMNA - 

1 63 
SCHOLES, Fmnce V. y Eleanor ADAMS: lnfonna - 
ción sobre los tributos que los indios pagaban a Moc 
tezuma. Año de 1554, Edición y prólogo de . . . . 

lntroduction to the Prehispanic Cultures. New ~ o r k .  -ritos para la Historia del M é x i  

Capricom Books, 1962. 313 p. co Colonial. MLxico. José Porríiu e Hijos, Sucs. 
vol. IV. 195 239 p. 

V6ase capitulo IX, con notas sobre los produc 
tos agricolas y e l  mercadeo. BMNA En cumplimiento a una real cédula dirigida a la 

Audiencia de México, el virrey don Luis de Velasco 
y el oidor Quesada hicieron en 1554 la información 
sobre tales tributos. En la investigación se tomó la 

ROMEROVARGAS ITURBIDE, Ignacio: Organiza declaración a testigos indigenas, Estas declaraciones 
ción politica de los pueblos de Anáhuac. M6xico. proporcionan datos nuevos e interesantes, y expresan, 
Libros Luciérnaga. 1957. 435 p. entre otras cosas, la equivalencia en mantas, de algu 

nos generos de tributo y su valor en pesos; cubntos trT 
VLase la parte III, No. 5, "Situación geogrg butaban; quiénes tributaban; en qu6 época del aik; 

fica, económica y polltica de Anóhuac", donde se en que orden; s i  10s tributos emn por mzón de poseer 
habla de las funciones del Cal u l l i  en la organizg tierms. Se indica en el prologo que resulta indispen 
ción territorial y la n b m e m ~ i v i r i k i  y organi sable analizar la Matricula de Tributos y sus glosas, 
ración territorial de la Confedemcibn de Anáhuac" comparándola con el C6dice Mendocino y la i n f o ~  
Aqul trota de las sistemas de cultivo y la estructum moción de 1554. B ~ N A  
del Calpullir "unidad polftica elemental y b6sica 
de la sociedad autóctona". Según el autor, el Cal 
pulli wral o disperso viene a ser el antecedente7 1 64 
recto del municipio rural e informa sobre las lqperx> SOUSTELLE, Jacques: La vida cotidiana de los arte 
nos del Ca lpul li" como componentes sociales y de- cas en vísperas de la conquista. México. Fondo de 
los bienes del mismo, como un sistema de reparto de Cultura Econámica. 1956. 283 p. . 
tierra y de servicios comunales rotativos, as; como 
del gobierno de esta institución, su asamblea y sus En el  capítulo II, Sociedad y e l  Estado a prin 
autoridades. Bl lS  cipios del siglo XVI, y basándose en Zorita, nos d i  

ce que no existía la propiedad privada del suelo, < 
no una propiedad colectiva con derechos individug 

ROMEROVARGAS ITURBIDE, Ignacio: "Las insti 
tuciones" . In: Esplendor del México Antiguo. 
México. VOT 1- 

Con datos sobre 10s instituciones territoriales y 
especiales referencias a l  calpulli, BllH 

Contiene: Introducción. Caracteres del calpg variedad de propiedades inmuebles regidas por estaty 
Ili. Regimen de gobierno. Funcionarios del colpg tos diversos: altepetlalli, perteneciente a una c ig  
Ili, Regimen de propiedad del calpulli. Las difg dad; tecpanllalli; o tierras asignados a l  palacio; 
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rativo o de linaje, a la manera de Bandelier, sino c~ 
mo una división de carácter territorial, "una fomw 

poder de los soberanos y con las conquistas de los me especial.. . que daba a la gran población agrrcola po 
xica. Soustelle afirma también que la sociedad me- sibilidad de sentirse un propietario limitado, libre, y- 
xicana estaba en plena transición y la apropiación lo que es más, asimilado a una clase respetada" ( p. 
privada de la tierm aflomba, por decirlo as;, a cada 19 ). En la parte titulada "Derecho agrario11 ( pp. 
instante, y las costumbres y los hábitos vigentes se 39-43 ), tambien sobre los datos de Zorita, describe 
alejaban cada vez más de la tradición en tanto que el sistema jurrdico de la propiedad pública, la priva_ 
se establecra un nivel comun a todos en el reparto de da y la comunal o corporada . BFD 
las tierras colectivas, y la desigualdad de las f o -  
nas inmuebles se había convertido en regla. As;, en 
tanto que el  macehuali se contentaba con su parcg 1 67 
la, los altosfuncionoria disfrutaban de bienes consi 
dembles en muchas provincias, a imitación del empe 

0 
rador, que posera en divenos lugares casas de campo illus. 

10 y jardines de recreo. Cuando habla de los estratos 
l sociales, refiérese a l  límite entre la plebe libre y los Obra de consulta fundamental que inicia una nug 
I esclavos, es decir: los campesinos sin tierra, desig va etapa en la historia de la organi zación económi 
@ nados tlalmáitl que significa l iteralmente "manos de co-social de los aztecas. Entre otros aspectos de in~  
1fl1 t i e r r a " ~ c a  que es posible que este grupo fuera ' portonc ¡a, Va il lant supera, en su capitulo sobre "Eco 

$ lo que hoy llamamos "desplazados", víctimas de las - nomla" , las interpretaciones anteriores acerca del sis 
q! guerras y de otros desastres, y que además puede con - tema rural de propiedad de los mexicanos, y hace iE 
r i  sideráneles como aparceros que dependen de quien portantes consideraciones sobre las consecuencias 3 
$f les ha concedido la tierra en arrendamiento. Bl lS ciales y políticas que podran derivarse de la diversa 

? extensión o riqueza de las tierras del calpulli y del 

I 
mayor o menor tamab de las familias que las cultiva_ 

1 65 ban. Muchas migraciones, revoluciones internas y 
THOMPSON, J. Eric S: Mexico before Cortes. An guerrems pueden explicarse por la apremiante nece- 
account of the daily life, religion, and ritual of tG dad económica derivada del problema de la tierro. 
aztecs and kindred peoples. New York. Charles Menciona cómo se resolvió o trató de resolverse este 
Scribner's Sons. 1941, X + 298 p. problema entre los xochimilcas, chalcas y tenochcas, 

por la creación de las chinampas, o por medio de con - 
Fuente indirecta destinada a la difusión de la his - cesiones de tierms a guerreros vencedores en tierras 

toria prehispbnica de México en el extranjero. En conquistadas. Vaillant se refiere tambiBn a los cu l t i  
el cap. I II ( pp. 60-98 ) hace una somera expos1 vos más frecuentes y a los instrumentos de labmnza 
ción de los sistemas de propiedad y explotación de más usuales. BllS 

1 la tierro de los primitivos mexicanos, y del cultivo 
del marz y otros productos agrrcolas. En el  cap. IV 
( pp, 99-100) se refiere al cal u l l i  y opina que, a A 1 68 
la llegada de los espaffoles, unciona mas bien cQ YAÑEZ RUIZ, Manuel: "Los tributos de los aztecas". 
mo una organización geográfica que como una est- - In: Esplendor del ~ % x i c o  Antiguo. MBxico. Centra 
tum familiar. BMNA de Investigaciones Antropológicas. T, 11, 1959, pp: 

I 777-788. 

! 
1 66 Inikrrnes de los tributos según el Códice Mendoci 
TOSCANO, Salvador: Derecho y Organización So - no y la Matrfcula de Tributos. BllH 
clal de los aztecas, T. P. México. UNAMO Facul - 
tad de Derecho y CDencias Soetales. 1937. 69 p. 

1 69 
Intenpretaetón jurfdica de las fuentes de la histo U N W I J K ,  Rudolf Van: I1La paz azteca. bci o r d ~  

r k  preh ispénica. Apoyándose fundamentalmente en nación del mundo por los mexicas" . Estudios de Cul 
Zorita, el autor reconstruye la vida económica y $2 tura Nbhuatl. 3, 1962, pp: 101-135. 
cial de los aztecas y la organización del cal t i  
Interpretándola no como un sistema c o m u n & $ 2  
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E1 tema principal de este artfculo ho sido lo 173 
qw los funcionalistos como Homns y Nadel llama_ BULLARD, William R. : "Settlement pattern and social 
ykn el s l h m  externo del réglmen arfeca, Se da 
di- a analizar las relaciones externas del sistema 

Revisa las implicaciones de los estudia recientes 
sobe poirones de asentamiento y la interpretación de 
la estructura social y polRica en el area y periodos ci 
mdos. 

ZANlWI JK, Rudolf Van: "Rinciplos organizadores 
de los mexica, urta in)ro&cción al estudio del sis& 
nm interno del régimen azteca". Estudios de Cultura 174 
Náhuatl. Volumen publicado en Homnaie al Dr. An CARDOS de M., Amalia: "El comercio de los mayas 
-fa Garibay Kintana . 4, 1963, pp: 187-221 . antiguos". Actha Anthropolbgica. 19s. 151 p. 

BMNA 
Interesante anólfsis del sistema interno del rk 

gimen azteca. El  auta parte de ciertas nociones te6 
ricas funcionales como organización y eskuctura; si; 175 
tema extamo e interno. i.0 que aplica entre otras ta CMRASCO, Pedro: "fhe civil-religiaus hkrarcky In 
wrs a la orponiaicion krhmo y b m a  de loa calpu 

ZANTWI JK, Rudolf Van: "Lat seis barrios sfrvienw 176 
de Huitzllopochtli'. Estudios de Cultura Ndhuatl. 6, COWGILL, h l a :  "Soil fertility and the ancient m- 
l966. pp: 177-185. ya". Tmnscictions of the Connecticut Acodemy of Art 

and Seknces. 42, (l), 1961, pp: 1-56. 
Describe euóles eron esta  seis barrios especig 

las, sirvientes del numen tribal mexieatl. Por otra par 
te analiza el status que tenia cada miembro de un - 
rrio dentro d e n i v i s i 6 n  interna azteca y el status DRUCKER, Phll ¡p and lobit F. HEIZER:*r $ t e  Hr - 
que bnfa 40 barrio rekcth 103 dmá~. k n  milpo system of la Venta and its arckeobgical impI1 
eiemplo de estaba atratificada la ock&d azte ~ t i a u ~ ~ .  %*estem bwnal of &,&ropolw. 16 
ea. los kes trabajos del autor abren muchas penpecti (1). Spring, 19M, pp: 36-45. 
vas para el anólhis sociológico. 011~- 

178 
DUMON~, D. E.: "Swidden agitulture and h e  rire 

11.6 La tenencia de la tierra entre los mayas y of maya civilizationn. Southwestern bumal of Anthro 
polagyagy 17 (4), 1961, pp: 301 -31 6. 

Estudio acerca de la compatibilidad enke la agri 
cultura exbnsiva por rotacidn del terreno y el desmrp 

ADAMS, Robe*  d. ~ b 9 i n 9  Patbrns of terri- Ilo de un sistema centralizado y estratificado como el 
rial orgonizatlon in the central highknd) of Chiapasn . ve lUw m p r r ,  noya c~hico e 
b i c c r n  Antiquiv. 26 (3), 1961, ppr 341-360. 
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h8i.e el yacimiento precldriw de la Venta. BMNA 
GIRARD, Rafael : Las m as eternos Mexico. Libro 
Mex- Editores. 19- 

184 

El  dios del maÍz de los mciyas actuales; e) El  dies del 
maíz en la arqueologTa y ,  f) E l  rostro del dios del 185 
maíz. Gntiene un cuadro que trata de establecer la LANDA, Dtego de : Relación de las G t a s  de Yuoat6n. 
correlación entre mitos, ritos, fenómenos astronód (Relation des choses de Yucatan). Gllection de textes 
cos y meteorológicos y labores agrícolas. BllH relatifs aux anciennes civilisations du Mextque et I'k 

rique Centrale. Texte espagnol et tr4duction franplw. 
Les Editions Genet. bis. 1928. 229 t 113 p. 

(1566) En el capfiulo XXlll, h& relata los aspez 
tos de la agricuftura de la nmnera siguienh: adeds de 
las artesanras a que se dedicaban los indios, bfos son 
fundamentalmente labradores "tenkndo costumbrat h e  
na bd.ayuUdarse unos a okor en sus trobaiosa. Esta dg- 
)O &e la b p ~ c i 6 n  agrícola es ampliado cuando 
dice que "En tiempo.de sus sementeras los que no tienen 

GIRARD, Rafael : Loo mayas : su civiliurción sus his gente cuya paro lea h t ) .  iflntome de XX en XX, o 
torias y sus vinculaciones continentales. Mexico. Li más o menos, y hazen todos junh por su medida y tg 
bQr MI la labor de todos". . . . . 

"La tierra por ahora es de comrin, y assi, el que primo 
ro las ocupa las posee". En cuanto a la t6cnica: 
"siembran en muchas partes, por si una faltan supla la 

GUZMAN, Louis E, : "Las terrazas de los antiguos otra" "en labrar la tierra no hozen sino ceger la b- 
mayas montañeses". Revista lnteramericana de Cien ra y quemarla paro después sembrarla; y desde medio 
ciar Sociales. 20. Epoca'. 1 (3), 1962, pp:398-406. enero hasta abril labmn, y enionces con los lluvias 

siembran, locual hazen, hazen agu ¡era en tierra y m 
E l  estudio se ccircunscribe a la regi6n de nen allf cinco o seis granos lo c w l  con el mismo polo 

ip hmngo,al sur de San Crttóúol,Chir.Se sastktw qw cubren". . . Es poco en realidad lo que Landa Informa 
este sistema de cultivo parece hober sido perfectame acerca de la explotacih de la tierra y no consigna % 1 te equilibrado tmto en la construcción como en la tos acerca de la forma en que estaba repartida la mi& 
conservación y los me* de cultivo. Es posible ma. 
creer que estas terrazas produieswt.rn68 que cvolquie 
ra otro de los sistemas -as de la Opoca. Se piensa Nuew Edición. Introducción 6 Angel Me. Gg 
que la producción satisfacía las necesidades de k u g  
catenango y que se exportaba mal2 y iri@l. fombib 

I se dice que es muy posible que existiera i n ~ o a m b ; ~  
6 entre las partes al- y bajas de la regi6n +$i a base 

de la agrlcwltu~e de terrazas. BI IS 186 
I ' 

C 1 

983 
HEIZER, Robera F, : "Agpiculture and the Theocratic En el .capr(u lo VI1 (La. agricultura) de esta mony 

' 
bhte ira llowlland eeuthc~stern Mexiao". Americcin An mental obra, Morley se refiere a la agrfcultura y prb 
tiq~tity. 26 (2) 99600 pp: 215-222. clpelmente a la agricultura del maíz, que era, wmo 

dice el autor, "el pan de cada dfa de los indios ame 
Acerca del sistema de agtcu!iura de las timas ricanos". Noo habla vimeramente del origen de la 

beib bopieales del M x i w  prehisp6niw. daw agrlcultusa en el nuevo mundo, Basándose ens las iss- 
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tigaciones sabre la g6nesis del maíz, para pasar a la agicola: datos documentales y arqueológicos. Dec- 
agricultura maya del maiz. Bciio el supuesto de que nación del viejo imperio maya. Pbtrones socioeco& 
la agricultura de milpa, hasta donde puede iuzgar, micos de los mayas de Yucatán en el siglo XVI. Patro 
no ha cambiado substancialrnente desde la epoca del nes modernos de asentamiento en Tabasco y Yucatún. 
Vieio Imperio Moya y aun desde antes de ese periodo, BllH 
estudia la t6cnica de explotación tal y como se pras 
tica en nuestros días. Divide la agricultura de milpa 
maya en once etapas : 1) Lacaliración del campo; 2) 190 
Derribo del bosque y maleza; 3) Queha del monte THOMPSON, J. Eric S. : Grandeza y Decadencia de 
(roza); 4) Cercado del campo; 5) Siembre del campo; 
6) Desyerbado del campo; 7) Doblegamiento de lat ca 
fiar; 8) h c h a  del marz; 9) Almacenamiento del 
marr; 10) Desgrane del maíz, y II) Conducción del E l  gran estudioso de la Civilización Maya que es 
maíz al pueblo. Resenta pruebas arqueológicdo y de Thompson nos presenta en su obra, llena de hondo 
cumentales que nos hablan de los antiguos sistemcrs, tenido humano, pero altamente' ckntit~co, un cuadro 
compardndolos con los actuales. Adem6s, la biblie de las relaciones entre el maiz como planta prima de 
gafra clasificada que usó, representa una serie de in la vida de los mayas y la religión de este grupo. En 
fonnociones acerca del origen del mart. Entre los a2 efecto, en el  capítulo VI, la Religión Maya, nos hg 
toros citados mencionaremos a Mangelsdorf y a Spln - bla de las tareas y tmba'p del pueblo haya según la 
den como los principales. BMNA mitología, sus ritos y cekemonias como expresión viva 

de esa preocupación que los mayas tenran por el maíz 
como ente de la vida y por !as deidades que les daban 
alimentos. BllS 

RUZ LHUILLIERI Alberh "&Aristocracia o derno- 
cia entre los antiguos mayas?". Anales de Antropo 
logra. 1, 1964, pp: 63-75. 19 1 

VILLA RO W, Alfonso : "Notas sobre la tenencia de 
Pasa revista a una serie de hipótesis formuladas la tierra entre los mayas de la antigbdad". Eshrdioj 

por eh6logos y anlropólws sociales respecto de la de Cultura Mwa. 1, 1961, pp: 21-46. 
organizocibn polltia>-religioso vigente en los altos 
de Chiapos, vista como arqucblogo, refuta las supp El autor revela la deficiencia con que el  tema 
siciones que han postulodo que la actual organiq, fue trutodo por los autores cl6sicos: Landa y ldpez de 
ción moderna es un refleio d s  o menos fiel de los bgolludo y la reiteración de falsos puntos de vista so 
cua&o antiguos. BllS h e  la propiedad personal de la tierra, como en el  ccJ 

so de Brtton, Eligio Ancona y Carrillo y Ancona. 
Afirma que no obstante el  avance de los estudios e- 
histúriaot y de otra índole, no es posible alcanzar una 

RUZ LHUILLIER, Alberto: civilizacibn de los anti reconsi~ucción nítida ni precisa del sistema agrario de 
as M x l c o .  Instihito Nacionbl de Antropok 

-¡a. 1963. 122 p. (Serie Historia, X). 
los mayas. Este sistema parece que tenía las siguien_ 
tes modalidades: 1) Tierras del Estado o Provincia; 2) 
Tierras del Pueblo; 3) Tierras del Calpulli o Parcia-, 

En el capitulo 1: Culturb Iirbbaomricana, se rg  dad; 4) Tierras del Linaie; 5) Tierras de la nobleza, 
fiere brevemente a! origen del maíz y a la economía y 6) Tierms Particulares. Describe cada uno de estos 
de 10s inoyas h d a  d;cho cultivo0 Notas sobre el planos con ayuda de la i n b c i ó n  de "arios 
carácter agrario de le religión maya que se percibe Con una bibliograaa básica sobre las modalidades de 
en NS ceremonias coo&nicao, tenencia. Bl lS 

192 
SANDERS, Wiiiiam T. : "Cultura! ecology of the mg VOGT, Evon 2. i "Some Implicatlont of Zinancantan 
ya bwlands". Estudio. de CulMa Mw- 21 W62 pp: mcial shicme fa he of +he ancient mp? 
79-12!; 3, 19638 ppt 203-241 , xico, A C ~ S  del XXXV Cangrao internacional de h G  

rlcanlstas. Mexico.lnstftwto Nacional de AntrogclogBa 
Contiene : Geografba, Agricultura antigw y Q e Historia, I ,  1964, pp: 307-319. 

derna. DemograEa antlgua y moderna. h~ducciBn 
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Contiene : IntroducciÓn . Estructura social de 
los centros ceremoniales. Expresiones rituales de la 
estructura social. lmplicaciones en el estudio de los 
mayas antiguos. BllH 

193 
VOGT, Evon, Z. y Alberto RUZ L. : Desarrollo Cul 
tural de los Mayas. México. UNAM. Facultad de F i  
losofia y Letras. 1964. 403 p. (Seminario de Cultura 
Maya). 

Se reúnen los once trabaios discutidos en el'sim 
posio "Desarrollo cultural de los Mayas", llevado a 
cabo en 1962, en Burg Wartenstein, Austria, baio los 
auspicios de la wern& Green Foundation for h t h r e  
pological ~esea-s temas se refieren a problemas 
l ingUísticos, arqueológicos, etnohistóricos y etnológi - - 
& de la cultura maya. De interés para nosotros : 
M. S. Edmonson: "Historia de las tierras altas mayas, 
según los documentos indígenas"; Sol Tax: "Cultural 
difference in the Maya Area: a 20th Century Perspec 
tive"; A. Villa Rojas: "Patrones Culturales mayas ac 
tiguos y modernos en las comunidades contemporáneas 
de Yucaf6n" y H. Siverts; "On politics an leadership 
in Highland Chiapas" . BllH 

CARRASCO PISANA, Pedro : Lns otomíes, Cultura e 
historia prehispánica d.e los pueblos mesoamericanos 
de habla otomiana. México. 1950. (Publicaciones - - . . ~  -. . 

1 del Instituto de Historia, Ser. l. N; 15) 

Contiene datos sobre los cultivos y usos agricg 
las entre los otomíes ("Cultura material", cap. IV 
pp: 48-53) y sobre la organización familiar y el  r h  
gimen de las tierras comunales del clan y las de los 

1 reílores ("Organización social", cap. V. pp: 91-107). 
con base en Zorita, Ixtl ixóchitl, Torquemada, etc. 

1 BMNA 

DAHLGREN DE JBRDAN, Barbro : Lo Mixteca. Su 
1 -- cultura e historia prehisp6nica. México. UNM: 

P' Imprenta Universitaria. 1954. 400 p. (Serie Cultura 
Mexisana, 1 1) 

En este libro, que presenta una versión total de 
la cultura de la Mixteca prehispánica, la autora nos 
habla en el capítulo IV de la agricultura de la región 
qJe encerraba varios grupos Otnfcos como los amuz 
gos, ichcatecas, triqu fs, chochos y cuicatecos ads ' más de los mixtecos propiamente dichos. La principal 

37 

fuente que la autora utiliza es Burgoa, que ofreció en 
su ~eográfica Descripción, dos eíémpl& extremos de 
lo que h e  la situación de los agricultores en la Mixte 
ca Alta, tanto en los pequeRos valles como en los t2- 
rrenos montaííosos que abarcan la mayoría de la región. 
Los ejemplos son : el referido a Achiutla con una agri 
cultura próspera, y Almoloyas, tierra de grandísima se 
quedad. Asimismo, cita, del propio Burgoa, una d q  
ctipción de la cosecha de maíz en Yanhuitlán y datos 
acerca del riego en las plantaciones de cacao en la 
costa. Contiene, además, referencias acerca de la 
tecnología y la organización social y las relaciones 
que se establecían entre los propietarios y los macehua - 
les. En el capítulo Xl l l  trata de la Propiedad y Divi 
sión de las tierras, y cita el caso de Tecomastlahuaca, 
en donde además de las tierras que le labraban al  e 
cique para el tributo, &te tenía otras llamadas tecpan 
caltitlan, que arrendaba a terrazgueros (forasteros y e 
.- Afirma según Antonio de Herrera que también 
existían tierras destinadas al  sostenimiento del culto. 
Acerca de s i  los macehuales poseían parcelas, o las 
trabaiaban para su usufructo, o s i  hubo una organizg 
ción al estilo de siervos de la gleba, la autora nos 
ce que dispone de dos datos indirectos y muy vagos, 
para cimentar un criterio, suponiendo que quizás hz 
biese clanes localizados en barrios cuyos miembros 2 
vieran parcelas en usufructo. Idea que parece corro- 
rada por lo que brgoa observó en Tilantongo. Informa 
también que no hay datos acerca de otras heredades, 
como por eiernplo, para la guerra. BllS 

196 
MEYER L'EPEE, Consuelo : "La agricultura de México 
en la época precortesiana". Investiaación Económica. 
3 (4) Cuarto Trimestre, 1943. pp: 375-385. 

Breve articulo basado en fuentes primarias y secup 
darias. La primera parte se refiere a la técnica agr ía  
la, estudiando lo que Krause llama cultivo de azada y 
horticultura. Menciona el  hecho diferencial del uso 
del abono, entre los que se destaca el uso del limo en 
tre los aztecas y los lirios acuáticos en las chinampas. 
E l  riego se menciona como una técnica ya conocida 
entre los optas de Sonora, los opotecos de lxtepeji, 
Oax., los otomies del Valle del Mezquital, los - huas 
tecos, totonacos, afro;. yaquis y otros grupos que aun 
en circunstancias i ic i  es practicaban el riego. Ra 
fiérese a las tbcnitas de explotación agrícola usadas 
entre los mayas donde la explotación de la tierra tenia 
un carácter destructivo y conducía al  rápido agotamien 
to de la tierra. La segunda parte se refiere a las espe 
cies cultivadas, mencionando las diversas teorías del 
origen del maíz. Resenta finalmente un mapa de las 
Areas Económicas de América, un mapa de la Distr ih 
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ci6n del Maiz y la Mandioca, mbor según h l e r ,  y 
un mapa que muestra el recorrido de los cazadores- 
recolectora y los pueblos que practicaban la agrieul - 
tura del maiz. BllS 

WEITLANER, Robert J. : Datos diagnóeticcrs para la 
etno-historia del Norte de Oaxaca. México. Institu 
to Nacional de Antropología e Historia. Dirección- . - 
de Investigaciones Antropl6gicas. 1961. 30 p. 22 cua - 
dros pleg. (Publicación Núm. 9). BMNA 
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111. LA TENENCIA DE LA TIERRA EN EL MEXICO de la organización social de las comunidades indfgenas 
COLONIAL a lo largo de la época colonial, sobre todo para nueA 

tro interés que busca las relaciones entre lo agrkola y 
lo social de la vi& colonial. 

11 1. 1 . Relaciones Geográficas (1 578-1 791 ) 
Por otra parte, como puede verse, han sido wrios 

los estudios que se han dedicado a exhumar de los aL 
chivos tan valiosa informaci6n, entre los cuales debg 
rán ponerse de relieve los del eximio investigador don 
Francisco del Paso y Troncoso. Lo mismo puede deck 

Se Inserta a continuación una lista de relaciones se de las casas editoras que con ello ofrecen un legado 
gtográflcas de la Nueva Espaffi -cuantas pudieron de extrema importancia para el conocimiento de n u e ~  
encontrarse- que fueron escritas durante la época co tra historia social. 
lonial, por las autoridades civiles y religiosas del v f  - 
rreinato, en respuesta a los cuestionarios que, a seme - A las Relaciones Geográficas Ittadas en esta biblio 
lanza de lo que se practicaba en las poblaciones es gmfla, se anexan dos tipos de estudios: en primer 1% 
pañolas, se hicieron circular en Am6rica con el obie gar, algunas investigaciones construidas con los datos 
to de conocer detalladamente la situación geogr6fi& proporcionados por dichas relaciones, y en segundo 
y topográfica de los poblados de indios y españoles; gar, crónicas, descripciones e histor ias real izadas por 
el  nlimero de hacien&, estancias y pueblos que com miembros de ordenes religiosas o por expedicionarios 
prendla cada comarca; e l  aumento y distribucidn de- que se lanzaron al  descubrimiento, conquista y evac 
la población indlgena; sus lenguas, costumbres y actf gel ización de vastas regiones del Misxico colonial. 

vidades; el  S istema de tributación y sus rendimientos; 
el estado de la industria agrtcola; temple y calidad Finalmente, y en cuanto a las Relaciones Geogr& 
de las tierras; feracidad de las mismas; productos rum - ficas, algunos autores como Alejandra Moreno Toscano 
les propios de cada región; localizaci6n e importafi han clasificado los materiales que de ellas pueden ob 
cia de los centros humanos y económicos, etc. tenerse, agrupando las preguntas del cuestionario de 

1577, de la manera siguiente: l. De interés histórico 
Cronológicamente las relaciones geogdficas de la general: - A. Historia prehisfinica y del proceso de la 

Nueva España se distribuyen en tres grandes núcleos, conquista: 1, 2, 9, 13, 14 y 15; B. Cuestiones etno 
correspondientes a c a h  uno de los tres siglos de vida gdficas, IingUisticas, etc. : 5, 9, 8, 11, 13 y 16; 
colonial. La primera instrucción real que ordenó su II. De interés para la historia económica: A. Los re 
redaccibn fue expedida en mayo de 1577, durante el cursos: a) Agricultura y ganadería: 3, 4, 18, 19, 
reinado de Felipe 11, y se despachó a las Indias jun 20, 22 y 27; b) Minerfa y salinas: 18; B. Los apro 
tamente con un interrogatorio de 50 capitula sobre vechamientos: a ) Agricultura y ganadería: 19, 23,- 
diversas materias. La segunda, más elaborada, y C O ~  24 y 27; b) Minería y salinas: 28, 29 y 30; C. La 
puesta de 355 capitulas, fue dictada hacia 1603 por distribución: a) b s  mecanismos: 7, 8, 10 y 12; b) 
Felipe III, y la tercerqexpedida en octubre de 1776 E l  comercio: 30 y 33; 111. De intergs para la historia 
por Carlos 111, aprovecha las experiencias anteriores social y la antropología: A. La población: a) Datos 
y redistribuye las cuestiones por investigar en tres g N  cuantitativos: 5, 9, 15, 1 7 y 48; b) 33, 35 y 36; 
p s ,  que tratan respectivamente "de lo m t u ~ l " ,  "de B. E l  estado de acultumc ión: a)  Referencias a los 
lo moral" y "de lo eclesi&stico". instrumentos materiales: 5, 10, 15 y 31 ; b) Referen 

C~US a los instrumentos cultumles: 5, 10, 15, 17, 2 6  
E l  grado de hter6s que para nosotros presenta 34, 35, 36 y 37; IV. De inter6s histórico particular: 

da una de estas relheiwies depende de la instrucción, A, Cuestiones militares: 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
criterio y conocimiento de los diversos informantes. 44, 45, 46, 47 y 48; B. Conocimientos geográficos: 

Algunas son m6s extensas que otras, y tienen gmn i!!! 6, 16, 18, 20 y 21 . (Vbase cédula No. 15030 ) 
portanch por la suma de detalles que suministran Y 
por la visibn acerca de los problemas de la tierra, que 

1 98 
(1579-1581 ) Relaciones geográficas de la Diócesis de 

En su conjunto, son una notable fuente primaria Oaxaca.. . Papeles de Nueva Espafia. Publicados de 
de hfonación para la Geogmf fa económica de carác orden y con fondos del Gobierno Mexicano por Fma 
ter balstó~lco y un material muy valioso pam el estudio cisco del Paso y Troncoso. Madrid. Establecimiento 
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Tipogrdfico "Sucesores de Riwdeneymn . 1905, vol. 
IV, 319'p. 

RelaciAnes de Iztepexi, Xuchitepec, Nexapa, 
Usila, Texupa, Chinant la, Tilantongo, Papalotipac, 
Macuilsfchil, Teutitlán del Valle, Teticpctc, Chichi 
capa y su partido, Tlacolula y Mitla, Cwhuitlán y -  
su partido, Atlatlauca, Malinaltepec, Taliztoca, CUI 
catl&, Teozapotl6n1 Guaxllotitlán, Nochiztlbn, Teu - 
titldn del Camino y su partido, Xalapa y su partido. 
A partir de la página 267 se inicia el suplemento con 
las relaciones de los pueblos de Miahwtlbn, Ocelote 
pec, Coatlbn y Amatlán. 8115 

1 w  
(1579-1 582) Relaciones geogrdf icas de la Diibcesis 
de MBxico.. . Papeles de Nueva EspaAa. e o 1905, 
vol. VI, 322 p., 

Relaciones de Zimapbn, Totolapa, Ue ipuchtla, 
Axocupan, YetecBmac, Talnacuchtla, Tezcatepec, 
Tecpatepc, CoatOpec-Chalco, Chimalhuacbn, Chi 
c m  loapa, Ichcateopan, Tzicaputur lco, ~ l a h  izt lan; 
Oztoman, Acapetlauayo, CoatOpec, Tlacot(Spac, Utlo 
tlan, Tetela del Rio, Cueuila, Apaztla, Tenepatlan, 
Teloloapan, Totolt4pec de Guerrero, Citlaltomaw y 
Anccullco, Chiconauhtla, Zayulo, Uexoitla de H i M  
go, Mexicahingo, Atitalaquia, Tecciztlan, Acolman, 
Teotihwcan, Tepechpon, Tepuztlan, Ocopetlayuca, 
Tosco, Tetela del Volcán y Veyopan, Tepepuico, 
Cwuhquilpan y minas de Zumpange. BllS 

tlan, Piaztla, AhwtlBn, Texaluca, Coyotitlawpa, 
Coatzinco, Xalapa y la Vemc~z,  Xilotepec, Tlacp 
lulo, Quaquauzintlan, Chapultepec, Naolingo, Acg 
tl6n, Miaguatlán, Chi~on~~iyauco,  Colipa, Cigug 
coatlán, Tepetlan, Almolocan, Maxtlatlan, Chiltoya 
que, Atescac, Xalcomulco, Guatepec, ~ i c o c h i m a l ~ ,  
Izguacan, Xonutla y Tetela, Tutzamapa, San Fmnck 
col Santiago Tetela, San Pedro Guytenth, Santiago 
Tonalapa, Pueblo de San Esteban, %n Miguel Capula 
pa, San Francisco Cucumba, San J w n  Tututla, ~ h l c  
pa. BllS 

(1 584-1 585) Relaciones geográficas de la Nueva Ga 
l icia . . . ~ a ~ e r e s  de Nueva Espaíia . Colecc lonados - 
por Francisco del Paso y Troncoso. MBxico. Edit. 
Vargas Reo. 1947. 336 p. 

Relaciones de las Minas, Cmpostela, minas de 
Xocotlán, Muchistldn, villa de Purificación y sus pue 
blos, vil la de Son Martin y Llerena y minos de ~omb; - 
rete, vil la de Jerez, mlnas de Fresnillo. Bl lS 

203 
(1579) BARLOW,R.H.: "Relaci6n de Xtauilmn v . .  . 
,u tb&ido, 1579'. Tlal-n 1 (4), 1944. 
pp. 278406. B M ~  

(1579) Relación de Asuchitl6n (Michoacbn). M6xi - 
co Edit. Vargas Reo. 1946. 49 p. BN 

(1579-1582) Relaciones geogrdf icas de la Didcesis de 205 
MBxico y de la de Michoacán . . . Papeles de Nueva (1579) Relacibn de Chocandimn, Tamatzula, Tuspa 
EspaFba. .. 1906, vol. VII, 29p. Z~~O~I&&&. 

946. 5 8 ~ .  BN r -  
Re6aclones de Teutenango, Sultepec y minas de 

Temarcaltepec. Suplemento a l  tamo VII. Papeles de 
Nueva Es Ra, pubiicados por Vargas Reo, M6xic0, 206 
&y 49 p. Relaciones de Chocandimn, Tp (1 579) Relaciones de ~irb>doro Guoyarneod P6h 
matzula, Tuspa y Zapotl6n; Simndoro y Guayameo, cuaro y Zingwnzingo. (Michwcbn). M6xlc0, Edlt. 
P6tzcuar0, Zinguzzingo; Asuchitltin. BllS Vargas Reo. 1946. 67p. BN 

201 207 
(1580-1582) Rebciones g q r b f k a s  de b Didcesb de (1579) CLINE, H w d  F. "fhe'-' 
Tbxcala. O O Papeles de Espaha o o 1905. vol. deTumntla, Mich. 1579". Tkloc<in. 5 (1 ). 1&fjaS. . . --. 

I V, ZUÓ p, ppr 58-73. BMNA - - - -  . -  -_ 
Relaclsnes de Tlacotalpon, Tuztla, Cotastla, f= 

pmcei, Cuzcat Ián, Acat lbn, Chila, Pet!aizingo, I x o  

i 
\ 
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21 6 
(1 579) Relación de los pueblos de la provincia de (1579) "Relación de la comarca y minas de Temascal 
Amula: Ameca (Nueva Galicia ). México. Edit. tepec, hecha en 1579 por D. Gaspar de ~ovarnibias,- 
Vargas Rea. 1951 . 47+ 34 p. (~iblioteca de his- Alcalde mayor de dichas minas y corregidor de S.M. 
riadores mexicanos). BN de la provincia de Tucantlal<. Memorias de la Soc ie 

dad CientRica Antonio Alzate. 3, 1889, pp: 203- 
214. BSMGE 

ppi 167-195. BMNA 

21 8 
(1580) "Relación del pueblo de Ayusuchiquilacala " 

(1579) Relaciones de los pueblos de la provincia de Revista Mexicana de Estudios Históricos. 2, 1928. pp: 
Amula: ZapotitlBin (Nueva Galicia ). M6xico. Edit. 6 
Vargas Rea . 1952. 43 p. BN 

21 9 
(1580) Relación de Maquili, Alimanci, Cuxqwquau 

(1579) Instn1cci6n y relaciones de Perivan, Tarimeo, tia y Epatlán Colbna. M6xico. Edit. Vargas Rea. 
~ecocotlán, Chocandimne Tanquato (Nueva Gali 1952. 44p. BMNA 

(1 580) "Descripción de CulhuacBn, (Corregimiento 

BMNA 
221 
(1580) "Descripción de la villa de Esptritu Santo 

21 4 (Provincia de Coatzacoalcos)~ Revista Mexicana de 
HORCASlT AS, Fernando y Richard GEORGE: "The Estudios Histdricos 2, 1 928, pp: 1 76-1 80. BMNA 

I 1  / ~ < j & n  de Tlac~lula y Mitia". Notas y Traducción 

I de.. . Mesoamerican Notes. 4, 1955, pp: 13-24. 
222 
(1580) Relación de Quacornan (Michoacán ). MQxL 

l co. Edit. VargasRea. 1952. 36p. BN 

1 

(1579) RAM~REZ MVOIGN€T, David: Relación de 
Misantla, 15i9. Lvb ión  y notas de.. . Cuadernos de 223 
l a  Faculnd de ~ l l ~ f %  y Letmr, Departamento Editq ( 1 s Q )  "Relación del pueblo de Cacatepeque.. . (a- 
kia! de la Universidad Vemcrurana. Xalapa, Vero xaea ):' Revista Mexicana de Estudios H lstóricos. 2, 
8962, 191 p, BN 1928, pp: 159-163. BMNA 
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224 
(1580) Relación de los pueblos de Cocautepeque, 
Teotzacua lco y Amoltepeque (Oaxaca ). México. 
Edit. VargasRea. 1956. 39p. BN 

225 
(1  580 ) "Relación del pueblo de Instlauaca, que está 
puesto en corregimiento con la iurisdicción del pueblo 
de Tecornastlahuaca ( Oaxaca )li. Revista Mexicana 
de Estudios Históricos. 2. 1923, pp: 135-142. 
BMNA 

226 
(1580) "Relacibn del pueblo de Mistepeque.. . (a- 
xaca)", Revista ~ex icana de Estudios ~istóricÓr.- 
2. 1928, pp: 142-151. BMNA 

227 
(1580) "Relación del pueblo de Puctla que est6 pue- 
to en la Corona Real y es de la iurisdicción del corrg 
gimiento del pueblo de Instlauaca" (Oaxaca), Re - 
vista Mexicana de Estudios Históricos. 2, 1928, pp: 
# 

228 
(1580) "Descripción de la v i l  10 de Teguantepec y su 
provincia con todas sus cabec.eras Y pueblos della subie 
tos ( O a ~ a c a ) ~ ~ .  Revista ~ex icaná de Estudios ~ i s te r?  
cos. 2, 1928, ppi 164-1 75. BMNA - 

229 
(1580) "Descripción de Teotzacualco y Amaltepec 

--- 
(1580) Descripción de las minas de Pachuca. MéxL 
co. Edit. Vargas Reo. 1951. 55 p. BN 

233 
(1580) Descripción de los pueblos de la provincia de 
Pánuco. México. Edit. Vargas Reo, 1952. 56 p. - 
EN 

(1581 ) "Descripci6n de Cholula", Revista Mexicana 
de Estudios Históricos. México 1, pp: 158-1 69. 
BMNA 

235 
(1 581 ) Descripc ibn del pueblo Gueytlalpan (Zaca 
t161-1, Juxupango, Matlalt6n y Chila, Papantla). Uni - 
venidad Veracruzana. Xalapa, Ver. 1965, 115 p. 

236 
(1581 ) "Relación de la vicarta y partido de Santa 
Cruz-que en mexicano se dice lztepec y en zapoteco 
Quia\oon. Revista Mexicana de Estudios Históricos 
II, pp: 180-184, tambi6n con el titulo de Relaciones 
de Santa CNZ y de Tetiquipa, Oaxaca. Mbxico. Edit. 
Vargas Reo. México. 1955. 34 p. BMNA 

.s. 

(1585) Relación de la vil la de la Purificación (Nueva 
Galicia ), México. Edit. Vargris Reo. 1949. 129 
BN Po 

(Oaxaca)". Revista Mexicana de Estudios ~iskricos, 
1, 1927, pp: 174-1 78, BMNA 

238 
(1589) THOMPSON, J, Eric S.: "The Relación de 

230 
(1580 ) "Relaciones de Tetiquipa, Rto Hondo, TecuL 
cuilco, Atepec, Coquiapa y Xaltranguez (Oaxaca )'! 
Revista Mexicana de Estudios Histbricos, 2, 1928, pp: 
I 13-1 32, BMNA 

~ecuana~a, Guerrero". Tlalocan. 5 (1 ), 1965, pp: 
85-96. 

Reedición de esta relación pub1 icada en 1589 por 
Richard Hakluyt. BMNA 

231 239 
(1580) 1"elación del ~ueb lo  de Xicayan,. . (Oaxaca)'!, (1602-1605) Descripción geográfica de los Reinos de 
Revisto Mexicana de Estudios Históricos. 2, 1928, pp: Galicia, Vizcaya y León, por don Alonso de la Mota 
151-155. BMNA y Escobar.. . &peles de Nueva Espafiu . Editor Ver 

gas Rw . ~ é x i c o ,  11 948, vol. IX, 267 p. 
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Relaciones de la ciudad de Guadalajam, pueblo 
de Agwcatlán, vi l la de Culiacán, provincia de Tg 
gues, provincia de Sinaloa vi l la de los Lagos, vi l la 
de Xerez, Nuestm SeMm de Zacatecas, vi l la de Sal 
tillo, valle de Parras, vi l la de Llerena, vi l la de NO; 

bre de Dios, vi l la de Dumngo y Reyno de León. BIE 

240 
(1 605) LEMOINE VILLICAÑA, Ernesto: "La relg 
ción de la Guanaca, Michoocán, de Baltasar Dom; 
tes Carranza, año de 1605". Veni6n, paleogmffa e 
introducci6n.de.. . Boletfn del Archivo ~ e n é r a l  de 
la Nación. 33 (41, 1962, pp: 669-702. BllH 

241 
(1608) "Descripción de la vi l la de Nombre de Dios, 
sacado de las informaciones hechas por la justicia de 
aquella vi l la en mayo de 1608 por mandudo del coc 
sejo" (Nueva Vizcaya ). - In: Colección de documen 
tos inéditos relativos a . . . , vol. IX, pp. 221 -247; 
también publicada por Vargas Reo. México. 1952. 
44p. BN 

242 
(1 608) "Relación de Nuestra SeRom de los Cacatg 
cas.. ." In: Colección de documentos in6ditos rela - 
tivos a,. ., vol. IX, pp. 179-191. BN - 
243 
( 1  609) "Descripción del pueblo de Guauchinango y 
de otros pueblos de su jurisdicción.. ." & Colección 
de documentos inéditos relativos a. . . , vol. IX, pp. 
126-132. BN 

I / (1609) "Relación del pueblo de Amatlán. .. (Oaxa_ 
so )" , & Colecci6n de documentos in6ditos relativos 
a O . . ,  vol. IX, pp: 309-316. BN 

11 609) "Relacibn del pueblo de Coatlán.. . (OOXOCO )" 
In: Colección de documentos inéditos relativos 0.. . , 

8' vol. IX, pp: 386-393; también con e l  titulo de e a  
ciones de'coatlán, Teo~apotlán y Amatlán [ 
de Anteauem 1. México. Edit. Vargas REO. 
40 p. y en Papeles de Nueva EspaAa, vol. IvI pp: 1 308-31; B!;S 

(1 609) "Relación de Miguatlán y su partido.. . (00 
x a ~ a ) ~ ~ ,  Colección de documentos inéditos rela 
tivos o.. . vol. IX, pp: 21 0-223; publicada también - 
por Vargas Reo. México. 1952, y en Papeles de Nue 
M Espa~ia, vol IV, pp: 289-300. BllS 

247 
(1 609) "Relación del pueblo de Ocelotepeque, j~ 
risdicción de Miguatlán. . ." Colección de docu 
mentos inéditos relativos O.. ., vol. IX, pp. 21 1- 
223 y en Papeles de Nueva EspaAa, EspaAa, vol. IV, 
pp. 301-307. BllS 

248 
( 1609 ) "Descripción de las minas de Pachuca", en 
Colección de documentos inéditos relativos a. . . , vol. 
IX, pp. 192-209. BN 

249 
(1609) "Descripción de la vi l la de Ptinuco...", Co 
lección de documentos ineditos relativos o.. ., vol: 
IX, pp: 133-1 tt. BN 

(1 609) "Descripción de la vi l la de Tampico. . .", CO' 
lección de documentos inéditos relativos a.. ., v o r  
IX, pp: 167-179. BN 

(1777) Relaciones del siglo XVCll relativas a Chihwr 
hua: Guaguachic. México. Edit. Vagas Reo. 195'4. 
Wp. BN 

(1 777) Guazapares y otros pueblos. Relaciones del 
siglo XVll l  relativas a Chihuahw. México, Edit. 
VargasRea. 1950. 38p. BN 

(1777) Relaciones del siglo XVll l  relativas a Chihua 
hua: Sorocahui y otros pueblos. México. Edit. Var 
ii - ws Reo. 1950. 42p, BN 

254 
( 1 777) Descripción de Tomochic y sus anexos (5 
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vincia de la Tamhurnara). México. Edit. Vargas - -  ca: Piastla. México. Edit. Vargas Reo. 1950. 21 
Reo. 1954. 23p. BN p. BN 

( l m )  Relaciones del siglo XVIII relativas a Chihua 265 
hua: Tutwca y otros pueblos. México. Edit. Va$ (1 m) Relaciones del siglo XVlll relativas a Oaxa 
gas Reo. 1950. 20 p. BN ca : ~ u x t l a h u o c c i n . 9 5 0 ,  - 

47p. BN 

266 (1 777) Relaciones geográficas del siglo XVIII. Plan 
que manifiesta los lugares y demás de que se compone (1 777-1 778) E l  Rosario. Real de Minas del SeMr 
esta feligresla de AutMn (Colirna). México. Edit, San Pedro de los Chaachihuites, Motines de Oro (si 
Vargas Rea . 1945, 67 p. EN naloa ). México. Edit. Vargas Rea. 1945. 42 p. - 

BN 

(1 777) Relaciones del siglo XVlll relativas a Guano 267 
W o :  San Miguel el Grande. México. Edit. Va1 (1778) Relaciones del siglo XVll l  relativas a Chihw 
gas Reo. 1950, 113p. BN hua: Santa Eulalia. México. Edit. Vargas Rea. 

Mo. 9Op. BN 

(1 i78) Iztlahuacan y sus pueblos (Oaxaca). Méxi 
co. Edit. Vargas Rea. 1949. 129 p. BN 

269 
( 1  m )  charo y Pueblo de Santa Marra Magdalena de (1 787) b n  Pedro Teocaltishe (Nueva Galicia). 
Cuitzeo de la Laguna (Michoac6n ). México. Edit. México. Edit. Vargas Rea. 1946. 23 p. BN 
Vargas Rea. 1 945. 41 p. BN 

270 
(1789) Pu~ándiro y Urecho (Michwcán). M6xico. 
Edit. Vargas Rea. 1945. 44 p, BN 

271 
(1 791 ) Zapotldn y Tegwpespan (Nueva G<ilicb). 
MBxico. Edit. Vargras Rea. 1945, 51 p. 

(1 777) Relaciones de1 siglo Wlll relativas a Ooxa 

BARLOW, R. H. : "The 18th Centuv ' Relaciones Geo 
gráficas: sa Bibliogmphy" . Tlalocan, 1, 194, pp: 
m - 

(1  777) Relaciones del siglo XVlll relativas a Oaxa 
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Indica en que sitio se encuentran las Relaciones 
Geográficas del siglo XVIII. BMNA 

273 
BARLOW,R .H .: "Dos relaciones antiguas del 
pueblo de Cuilapo,Estado de Ooxaca".Tlalocan. 
2(1), 1945, pp. 18-28. BMNA 

274 
BERNAL, Ignacio: "Relación de Guautla". m o  
can. v a .  Epoca. 4 (1 ), 1963, pp: 3-1 6. - 

Relación, sacada de una copia manuscrita de Gar - 
cfaIcaZ6arceta. BMNA 

CLINE. Howard F. : "The Relaciones Geonráf icas of - -- - . - 
the Spanish Indies, 1577-1586". Hispanic American 
Hlstorical Review . 44 (3 ), August, 1964, pp: 341 - 

E l  autor realizó uno de los primeros inventarios 
sistemáticos de las Relaciones Geográficas. Incluye 
una versión inglesa del cuestionario. BlPGH 

2750 
GOMEZ DE OROZCO, Federico: "Las Relaciones 
Histórico-Geográficas de Nueva Espafial'. E l  México 
Antiguo. 3, 1931 -1936, pp: 43-51 BMNA 

-. - 
METCALFE, Grace: "Las Relaciones Geográficas de 
la ~ iócesis de Oaxaca". Boletfn del Archivo Gene 
m i  de la Nación. 19 (1 j, 1948, pp: 7l-129. 

lndices formados con base en los Papeles de Nueva 
Espafia y las revistas Tlalocan y Revista Mexicana de - 
Estudios Históricos. B N  

277 
O'GORMAN, Edmundo: "Descripción geográfica del 
distrito del obispado de Tlascala a mediados del siglo 
XVI". BoletKn del Archivo General de la Nacibn. 10 
(a), 1939, pp: 345-454. BN 

27713 
ROBERPSON, Dona Id: "The relaciones geográf icas of 
Mexlco" . San Jos6 de Costa Rica. Actas del XXXlll 
Congreso Dnternacional de Americanistas, 1, 1959, 
pp: 54-547. BMNA 

ALESSIO ROBLES, Vito: Coahuila y Texas en la Epo 
ca Colonial. México Editorial Cultura. 1938. XII  + 
751 p. 

En el cap. III se describen las condiciones que 
guardaban los pueblos de la región (Coahuila). Tam 
bién se hace referencia a la colonización tlaxcalteca 
tro Ida por Francisco de Urdii'rola. BN 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION: Estado gene 
m l  de las fundaciones hechas por D. José decscandón 
en la colonia del Nuevo Santander. costa del seno me - .  ~ ~- . - - -  - - - - -  

xicano. Introducción de Rafael Ló~ez. México Archi ~~ ~ ~~ 

vo General de la ~ a c i ó n .  1929-1b30. XVI + 536 7 
487p. BN 

280 
BASALENQUE, Diego: Historia de la provincia de San 
Nicolás de Tolentino de Michoacán, del Orden de 
N.P. S. AgustKn. Introducción y notas de José Bmvo 
Ugarte. México Editorial Jus, 1963. X1 + 446 p. 

Libro Segundo, cap. IV, menciona la técnica paro 
regar la tierm a manem de presa; cap. VII, describe 
qué tipos de tierm se ocupaban paro los cultivos del 
convento de Salamanca, y cap. IX, menciona los u t e ~  
silios y aperos agrrcolas de la hacienda. BMNA 

BEAUMONT, Fr. Pablo: Crónica de Michoacán. In 
troducción de Rafael Lóper. México. Talleres Gráfi 
cos de la Nación. 1932. 3 vols. XXXIX + 574+ 466- 
+ a 9  p. 

Vol. 1, cap, XIII, tmta del origen de los reparti- 
mientos en indias; cap. XXII, habla de las disputas so 
bre los repartimieritos; cap. XXIV, contiene quejas so 
bre el negocio que se hacia con los repartimientos. 
Vol. III, cap. l. menciona algunos de los cultivos que 
servran de alimento a los tamscos. BMNA 

282 
CERVANTES ENRIQUE, A. : Documentos relat ivos a 
la v i l  la de los Cinco Senores, capital del Nuevo San 
tander, hoy J iménez, Tamaul ipas. México. Edición 
y nota preliminar de.,. 1947. 184 p. 

Autos de la General Visita 1768, con referencia a 
las medidas que componen el ejido y la iurisdicción de 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



la vil la de los Cinco Señores. Primera Revista de Po xas, Nuevas Phil ipinas, por.. . vecino del Nuevo 
bladores, cap. VI, sobre astgnaciones de tierras a la ; d c n  Madrid. José Porrúa Turanzas. 1962. 

Segundo Revista. . . , cap. IX, con refe- 
cia a la posesión de las tierras de la misión de Nepo 
mucano;. Tercera Visita.. ., asignación de tierra; a 
Cinco Señores, y el cap. V I  que trata de la entrega 288 
de la tierm a los pobladores de la villa. BMNA IAFORA, Nicolds de: Relación del viaie que hizo a 

los presidios internos situados en la frontercr septentrio 
nal perteneciente a l  rey de Espafb. Con un prelimi 

283 nar bibliogr6fico y acotaciones por Vito Alessio Rg 
CLAVIJERO. Francisco Javier: Historia de la Anti bles. México. Ed. Pedro Robredo 1939. 335 p. - 

gua o kjd  ~alffornia. ~raducc!ón del italiano por 
el Pbro. D. Nicolás Garcia de San Vicente. M é x i  Cap. V11, hace referencia a la producción alimen - 
co. Publicaciones del Museo Nacfonal de Arqueolo ticia y de otm índole propicias para el comercio, 
gfa, Historia y Etnogmf 6s. 1933. XV11+ 268 p. Cap. XI, describe la fertil idad de los valles. BMNA 

Libro Primero: los caphlos del V al  XI contik 
nen infomci6n sobre las plantas culttvadas, nativas 
y extranjeras; las de utilidad por sus hojas, ramas, 
tronco, mfz, jugo o gana, y las nocivas o extmvg 
gantes. BMNA 

284 
DAVILA PADIL~A, Fray Aaustfn: Historia de la fun . - 
dación y discurto de la provincia de Santiago de ~b 
xico de la orden de ~redicaderes. 3a. Edicibn- ~ r 8  - - - - - - - - . -. . - . - 
loco de AgustTn Millares Carlo. MBxico. Editoriar 

Cap. LXI, Libro Primero: Mención de la situación 
miserable del lugar de Nampocna asf como del consz 
mo escaso de mafz, friiol, etc. BMNA 

DURAN CARDENAS. Manuel: Sinalaci: descubrirnien , ------ ...... -.. 
t i  y con&ista de las tierras deOcoldente. Morg 
tfbn, Sin, Talleres Tipagr6ficos del Gobierno del Es -- 
tado. 1928. 22 p. BMNA 

286 
FLORENCIA, Francisco de: Historia de la provincia 
de la CompaRia de Jesús de f l w i  
ci6n. Prólogo de Francisco Gonz6lez de Cossto. M4 
xico Editorial Academia Literaria. M6xico. 1955. 
L11+414+14 po BCM 

287 
IADRON DE GUEVARA. Antonio: Noticias de los aa 
blados de que se compone el Nuevo Reyno de León 
las ~rovinchs de Cuahuila. Nueva Extremadum w 1: 

MANGE, Juan Matheo: Luz de tierm incógnito en la 
América Septentrional y diario de las exploraciones en 
Sonora. Notas e fndice alfabético por Francisco F ~ L  
nández del Castillo. México. Talleres Gráficos de ~- . 

la Naci6n. 1926. IX +369 p. BCM 

290 II 

MARIANO DE TORRE, Fray Francisco: Crónica de la 
Sancta Provincia de Xalisco. Notas de fray b i s  del 
Refugio de Palacio. Nota prel iminar de Ernesto Ro 
mos. MOxico. Colección Siglo XVI. 1960. 100 p. 

-. . 

MORFI, Juan Agustín : History of Texas. 1673 - 
1779. Albuauerque. TheQuivimSocietv. 

292 
MORFI, Juan Agustfn de: ' ' . . 

NueveMlaicp. i n t r o d m y  
acotaciones por Vito Alessio Robles. 2a. Edic'ión 
con adiciones de la impresa por la Soc iedad "Bibl ió 
filos Mexicanos". México. Antigua Libreata Rob- 
do de Jos6 Porrúa e Hijos. 1935. 306 p. 

De su viaje, va relatando sus impresiones sobre 
las tierras, su estado y calidad, y los frutos de los 
huertas, granos y semillas. BCM 

293 
MOTA Y PADILLA, Matras de la: Historia de la con 
quista del Reino de la Nueva Galicia. Zomentada y 
a&utidosérrez, GUQ 
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dalajam, Jal. Talleres Gráficos de Gallardo y A L  la Nueva Espab en el siglo XVII, y otros documen 
varez del Castillo, 1920. 555 p. tos del siglo XVII, Prólogo de Mariano Cuevas. Mé 

xico. Editorial Patria. 1944. 254p. 

Cap. IX: nombra los cultivos de algod6n y ce- 
Ila, origen y perdida del algodón. Cap. XXXV: pon - Libro 30. Cap. 1: Sobre la fertilidad de la pro 

dem la fertilidad de la tierra de Galicia y enumera vincia de Yucatán. Cap. VI: Descripción de la tig 

las castas en el comercio del producto. Cap. XXXVI: rm de la villa de Veracruz. Cap. VIII: Informe so 
menciona la tierm de Tepic verde y sin riego n i  culti - bre la variedad de árboles cromáticos y otras flores 

vo. Cap. XCIII: describe los productos agrrco~as del distrito de Chiapas. BN 
del lugar. BMNA 

11 1. 2. Los aspectos Jurídicos y Po1 hicos de la Colo 

OCARANZA, Fernando: Los franciscanos en las pro nización Española. 

vincias internas de Sonora y Ostimuri. México. s. i. 
1933. 279p. BN 

300 
ALTAMIRA, Rafael: "La legislación indiana como 
elemento de las ideas coloniales espablasU1. Revistu 

OCARANZA, Fernando: Crónicas y relaciones del de Historia de América. 1, 1938, pp: 1-24- 

occidente de México. Advertencia de Genaro Esta BlPGH 

da. México. Antigua Librerk de Robredo. 1937- 
1939. VI+333+382 p. 

301 

Cap. XV relata la clase de tierra de la Califomia, ALVAREZ LOYO, Manuel: LO ~olonización de Ip 
la falta de agua; precio del marz. Expone la convg EAanteel Minfemac'uincll.xi- 
niencia de cultivar ciertos productos; además contiene CO* 1939. 82 p. BFD 

opiniones acerca del reparto de tierm en Sonora y de 
la calidad de ésta. BCM 

302 
BECKER, Jerónimo: La política espaiiola de las In 
dias. (Rectificaciones históricas). Madrid. Irnprea - 

OCARANZA, Femando: Crónica & las provincias in de Jaime Ratgs Martrn* 19209 454 p*  

temas de la Nueva Espaila. México. ~di tor ia l  Polis. 
1939. 356 p. BN Esta obm tiene cierta intención polémica orientg 

da hacia la defensa del &gimen espa~ol en América. 
Véase principalmente el capítulo V, 2a. parte, "Los 

297 indios bajo el dominio espa~iol", que trata de los siste 
OCARANZA, Fernando: Parva crónica de la Sierra mas de propiedad del suelo y del subsuelo, y de los SE 
Madn y las Pimerias. lnrtituto Panamericano de Geg vicios pemnaIes exigidc. del hdlgern, y los capr)ulos 

gmfh e Historia. México. Editorial Stylo. 1942. 1-XVI de la 3a. parte, "La esclavitud de las Indias1', 

1 5 6 ~ ~  BN en que se emprende el estudio de lo encomienda desde 
su aparicibn hasta su abolición definitiva, BH 

l 
I 298 
1 RAZO ZARAGOZA, J O S ~  Luis: 

Crónicas de la con 303 

quista del reino de Nueva Galicia en territorio de la BENEYTO, Juan: "Las estructuras sociales de la poU 

hueva Espah. Prólogo de.. . lnstihfto Jaliscience tica indiana11. Revista de Estudios PolRicos. 105, Ma 

de Antropologb e Historia. Guada IO/OIO, JO 1 O 19630 1959~pp;261;nB. 
343 p. BMNA 

Menciona el hecho de que el Estado eyx ib l  trans 
planta a Amgrica un &gimen típico de clases y de caz 

299 tos superpuestas según una estricta jemrqura, y refiere 

VAZQUEZ DE ESPINOZA, Antonio: Descripcidn de cbmo dos instituciones fueron de gran importancia para 

47 
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la estructuración social de la polRica indiana: las 
encomiendas y las reducciones. B l lS  

304 
CALVO, Juli6n: E l  primer formulario jurrdico de la 
Nueva Espab: "PolRica de Escritums" de Nicolbs 
lrolo (1 605). Mgxico. Imprenta Universitaria. 
1952. 7Bp. 

305 
CHAMBERLAIN, Robert S. : "Castllian Backgrounds 
of the reportimiento-encomienda" . In: Contribution 
to Amerfcan Anthmpology and ~ i s t o F .  'm 
the Camegie institution of Washington. Washington, 
D.C. 5 (25), 1939, pp: 23-70. 

Análisis de los antecedentes hisp6nicos de la el! 
comiendo y su remodelación americana, La intelprg 
tación se basa en los datas aportados por Solórzano y 
Pereym y por otros cronistas indianos. Sebla el CQ 

rdcter propio de la encomienda americana como una 
simple concesibn de tributos o rentas y no de indios o 
tlerms. 

E l  estudio se divide en dos periodos: antes y de& 
pu6s de las NU~MS Leyes. Remata con un registro de 
documentos referentes a los varios tipos de donaciones 
y mercedes castellanas y con una completa bibliogrg 
f9a sobre e l  tema. BMNA 

306 
CHAMBERLAIN, Robert S.: The Conquest and coloni 
zation of Yucatan. 151 7-1 55- 
of Washington, Washington, D.C. 1948. 365 p. 

V6ase el capltulo IV: acerca de los primeros a- 
de la colonia en Yucatán: 1541 -1550, donde tmta de 
la cvolucibn económica y la agricultum. üMNA 

307 
ESQUIVEL OBREGON, Toribio: Hemán Cortés y el 
derecho ~ntemacional'en el siglo XVI. M6xico. @ 
torial Pol ts 1939. 156 p. BN 

bre. 1955, pp: 193-225. 

Trabajo orientado a captar esa estructumcibn' en 
cuanto ordenación estatal, especialmente referido a 
la integmcibn de un grupo minoritario en que el a+ 
lengo aristocrático quiere superponerse a la fbcil d i  
ferenciación social según un canon racial. BllS 

LEON, Antonio de: Tratado de conf irmaciones reales 
de encomiendas, oficios y casos que se requieren para 
las Indias Occidentales. Madrid. 1680. 174 p. 

Esta obra se escribió siendo su autor Relator del 
Consejo de Indias. En ella se hace la historia de la 
encomienda americana con base en leyes, pro vi si^ 
nes, cédulas y confirmaciones reales, anteriores y p e  
teriores a las Nuevas Leyes, que la rigieron. Trata 
del origen de los repartimientos y encomiendas de los 
indios, de los derechos sucesorios sobre aquéllos, de 
las autoridades facultadas para encomendar indios, de 
las personas capaces de recibir encomiendas, de la fy 
rna en que éstas se proveen y se extinguen. Termina 
con un juicio sobre la justificación filosbf ica y jurldi 
ca de la encomienda. BH 

31 O 
MIRANDA, Jos6: "Los indrgenas de América en la 
época colonial: teorras, legislacibn, realidades". 
Cuadernos Americanos. 132, Enero-Febrero, 1964, 

Examina cuales fueron las bases y los resultados 
del proceso de adaptación que sufrieron los indigenas 
para amoldarse a la nueva situación que generó la con 
quista y la colonización. Lo que abarcb también, la- 
organización agraria. BllS 

31 1 
OTS CAPDEQUI, José Marfa: E l  Estado espobl en 
las Indias. México. E l  Colegio de México. 1941 . 
172p. 

Contiene información sobre el derecho de propb 
dod privada de los espables y de la propiedad de la 

308 indios. BCM 
HERNANDEZ Y SANCHEZ BARBA, M. : "La particL 
pación del Estado en la estructuración de los grupos hu 
manos en Hispanoamérica durante el siglo XVI". Re - 312 
vista de Estudios Po! Ricos. 84, Noviembre-Dic iex  OTS CAPDEQUI, José Marla: Manual de historia del 
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En este artlculo se estudia el problema de la tie -. Prólogo de Ricardo Levene. Buenos rm hasta fines del siglo XVIII, en que hizo crisis la 
Aires. Editorial Losada. 1945. 398 t 375. frustración polRica provocada por la falta de solucio 

nes adecuadas. 
Esta obra vertebral de Ots Capdequi y sfntesis or 

gánica de sus trabajos anteriores, es manual de co- Aun cuando el autor se refiere sobre todo al  anti 
sulta imprescindible para los estudiosos del proceso guo reino de la Nueva Granada, sus copclusiones 
de las nomas reguladoras de las relaciones sociales pueden extenderse a la Nueva EspaRa. BlPGH 
en Espaik y Amgrica. Pero el autor advierte que el 
estado actual de las investigaciones no permite llegar 
a conclusknes generales sobre los distintos territorios 31 4 
de Amirica. En el capRulo V sección 6, se dedica OTS CAPDEQUI, J. M,: Espaffa en Ambrica. E l  Ré 
al  examen de la condlci6n jurfdica de los indios y las gimen de tierms en la Epoca Colonial. M6xico. Fon 
instituciones reguladoras de la vida social y económi dodeCultura Económica. 1960. 148p. 
ca de los pueblos abor lgenes, refiri6ndose detallada- 
mente a los repartimientos y encomiendas, nducciL Estudia muy someramente la evolución de las no t  
nes y corregirnientos, a l  tributo, la mita, a la utiliza mas que regularon la propiedad de la tierra desde las 
ción de los caciques a l  servicio de los colonizador es^ Antillas, mientras duró la dominación española, y la 
y a losindios de las misiones, En la sección C del doctrina de los iuristas (Juan de Matienzo, Juan de 
mismo capítulo refiimse al  régimen de la tierra, en Solorzano y Antonio Le6n Pinelo, relator supremo del 
que estudia las normas establecidas por el Estado E2 Consejo de Indias). Nos habla de los repartimientos, 
p a h l  para regular el dominio y aprovechamiento de mercedes de tierms, remates, la composición de la 
la tierm por parte del elemento colonizador. Refidre real confirmación, la adjudicación a censo de las tle 
se adem6s a la política ganadera y a l  régimen de mi; rras baldías, e l  indb y la propiedad de la tierm. 
rla. Finalmente en la seccibn F, lllnstituciones de - Bl lS  
Derecho Primdo", se~ala las profundas influencias 
ecolbgicas que en Indias determinaron la aparición 
deunnuevotipodefami~ia,distintadelacaste~lana, 315 
y observa la prudencia con que la legislación de 12 SIMPSON, Lesley Byrd, G. GRlFFlTHS and W. B Q  
dias respecto a la famil ia indigena. En $91 RAH: "Representative institutions in h e  spanish empi 
nas posteriores se trata de la condición jurldica de la re in the sixteenth centuryn. The Americas. 12. 
mujer, del rggimen sucesorio en Indias, especialmente January, 1956, pp: 223-257. 
de los sistemas creados en los Juzgados de Bienes de 
Difuntos y para la Sucesi6n de Encomiendas de Indias Sobre el desarrollo histórico de las Cortes en Caz 
y el Derecho de Propiedad. BCM tl l la y su relación con las instituciones jurfdicas en 

Nueva Espa~.  

(1616) SOLORZANO Y PEREYRA, Juan de: Políti 

E l  cadcter eclbctlco de la encomienda y de otras 
instituciones espa~olas en AmCrica derivó de la necg 
sidad Qc defender conjuntamente el interés económico Obra teórica de extraordinaria importancia, escri 

de los particulares y las necesidades fiscales del Es tg  ta en una (poca de adaptación y definición de gran 

do, sin descuidar el problema del indio. E l  juego en número de instituciones españolas en el  suelo americ~ 

tre la polhica Sntervencionista de la Corona espabha no. En el caphlo  II del libro Il "¿Que cosa sea el 

y la tasistencia & $elos encanderos y los propietarios servicio que llaman personal de los indios?" (PP. 64- 
'de tienos !De& igualmente, en la pdctica, a solucio 67), y en los caphlos subsecuentes, se discute con 

nes de tmnwicc96n, muchas veces al margen de la do2 emn acopio de doctrinas y argumenta el problema de 
le servidumbre indrgena, y se plantea y defiende la po 
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sicion negativa, aun tratándose de obms de utilidad 
~Úbllca. Se admiten los servicios de los indios en 
las labores agrlcolas "por pedirlo asl la imperiosa ne 
cesidad" (véase el caphlo IX del mismo libro, "De 
los repartimientos de indios para la agrkulhira o lo 
bor de los campos y razones en que se fundan", pp: 
97-1 02 1. Todo el  libro I I I estbi destinado a tratar de 
la encomienda: de su origen, definicibn y diferencia 
de instituciones semejantes; de su justificacibn rel i  
giosa, moral y jurldica; de las cargas que origina; 
de las personas que pueden proveerlas y recibirlas; 
de cómo deben entenderse las disposiciones legales 

1 

sobre ellas; de la total prohibición de enaienarlas; 
de la sucasibn de las encomiendas; de como se acaban 
y resuelven, etc. Puede también consultame el capr 

1 
I tulo XII del libra VI, "De las tierras, aguas, monts 
l 1  y pastos de las Indias y derecho que tiene a ellas y 

1 en ellas la Real Hacienda". BCM 

1 '  
31 7 
VIRAS Y MN, Camelo: "La Sociedad americana y 
el acceso-a la propiedad n~ral". Revista lntemacio 
nal de Sociologta. 1, Enero-Marzo, 1943: 103- 
147; 2-3, Abril-Septiembre, 1943: 247-284 y 4, 
Diciembre, 1943: 159-1 78. 

En estos artrculos se estudian las iistituciones aue 
configumn la socie&d amerlcana con un criterio his 
tbrico-sociolbgico. La funcibn social de la tierra c G  
figum, segQn Viíias y Mey, las deds instituciones c g  
lonlales. Realza el carácter social de la polltica ad- Oe tada por Espaíia en sus colonias, contrapuesta al  indivi 
dualismo peninsular, y el sentido paternalistu de la le- 
gislación modeladom de las formas genemles de accc 
so a la piopiedad de la tierro, haciendo a la vez el es - 
tudio de los tipos Msicos de oracinizaci6n famil iar y 
rural. 

  VA LA, Silvio A. : Los intereses particulares en 10 
conquista de la Nueva Espaíia. (Estudío histórico-ju 
ildico), Tesis doctoml, ~adr id .  Facultad de De< 

en su marco jurldico. Segfn el propio autor, se oriec 
ta a la individualización de las principales formas da 
establecimiento de las huestes espa~olas en los pb lg  
dos y de apropiaci6n de bienes y servicios humanos. 
Comprende tres secciones: bases privadas de la c o ~  
quista en la Nueva España, o sea intereses individ- 
les combinados paro su realizacl6n; pleito Cortés-VE 
Iázquez y efectos de la empresa novohispana, y el= 
mentor individuales en la estructvmci6n de-la Nueva 
España. 

Zavala analiza las instituciones iurrdicas trasladg 
das de España a sus colonias, y su rvoluci6n peculiar 
en suelo americano. Subraya la influencia del ca& 
ter individualista de las empresas expedicionarias y 
del concepto seRorial de la Edad Media sobre la suia 
ción en vasallales de los naturales y la distribucibn de 
utilidades entre los componentes del ejdrc ito de Coy 
tés, y, por consiguiente, sobre la organización terr'. 
br ia l  de la Nueva España. 

Nueva Edictbn: MOxico. UNAM. Instituto de In - 
vestigaciones Históricas. 1964. 87 p. BllH 

  VA LA, Silvo A.: Las instituciones jurtdicar en la 
conquista de Am6rica .- 
c i6n de estudios e investiaoc iones cientff icas. Centro 
de Estudios Históricos. 1935. vi i  7 350 p. 

En su primera porte, reconstruye el sistema europeo 
de ideas y teotras surgidas en relacien con el fenbmeno 
del descubrimiento y ocupactón de las Indias. Aunque 
el tema especRico de la apropiación de tierrasno 
desarrolla aqui, sino en otras monogmfrcis de Zavala, 
la lectura de este libro aclara conceptos relacionadas 
con el sistema administrativo de las mercedes reales y 
con otras formas de la economfa señorial, sefbladame~ 
te la encomienda. ApOndice documental que sirve pg 
ra el  estudio de la tenencia de la tierra en Nueva Espo 
ña. BCM 

Muy Interesante el planteamiento de la lucha por 
la tierra entre españoles e indlgenas, algunos de cy 

yw episodios tuvieron SU teatro en la Nueva Espa~ki. 

ZAVAIA, Silvio A. : Ensayos sobre la colonizacidn es 
b l a  en Amdrica. Pr6logo de Jos6 Torres Revello. 

A e s d  Editores. S.A. 1944. 195 p. 

1 1 cho de la Universidad Centml de Madrid. 1933. 55 . 

Lo tesis del doctor Zavala inaugura la etapa de es 
tudio de las instituciones coloniales, las que encuad; 

En esta obra, Zavala estudia las principales doetri 
nas que justifican ideológicamente la conquista de A& - 
rica, 

Respecto al  tema de la aprop iac ibn de tierras y les 
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servicios personales de los indlgenas, consúltense los Indias, por don Luis Torres de Mendora.. . Madrid. 
capítulos VI1 "La encomienda como institución polL Imprenta de Frías y CTa. 1866, vol. XII, pp: 291 - 
tica (pp. 123 y u.); Vl l l  "La encomienda como ins 297. 
tltuclán económica" 4pp. 139 y SS.), y IX "La e6 
lucián del régimen de trabajoft .(PP. 158 y SS.) 

de los gañanes a la tierm. BMNA - 
corrientes, estantes y manientes". . . que da idea de 
la extensidn e fndole especialísima del seAorio donado 

ZAVALA, Silvio A.: La filosofla polftica en la con- a Cortés de una especie muy diferente a las encomie5 
quista de América. M6xlco. Fondo de Cultvm Ecg das y repartimientos usuales en su tiempo. 
ndmica. 1947. 163p. BCM 

324 
(1537) '"Relacibn de varios pueblos de la Nueva Gpa 

ZAVAU, S i  lvio A. : "Aspectos econ6micos y socio tia que en depósito y encomienda tenla Hemán cortés; 

les de la coloniraclán en Américaw. Memoria del Co Marqués del Valle, y tasación de lo que cada uno de 
Iegio Nacional. 2 (lo),  1955, pp: 73-88. BCM ellos tributaban. In: Cartas y otros Documentos de 

Hemán Cortés, novTimamente descubiertos en el Archi 
vo General de Indias de la Ciudad de Sevilla, por MG 
riano Cuevas. Sevilla. Tip. de F. Diaz y CompaAía. 

111. 3. La Encomienda y el nrpartfmbnto Los oríge 1915. pp- 183-187. 

nes de la Concentración Agraria en México. 

Ca lpe. 1 932-1 940. 2 v. 

so. Madrid. Est. Tip. "Sucesores de Rivadeneyrut' . 
1905. vol. 11, 332p. 

Importante documento que proporciona información 

(1529) "Carta de merced de veintitrés mil vasallos de 907 pueblos de la Nueva Espa~a en lo relativo a su 

en la Nueva Espam, hecha por el Emperador a Hernán situación geogriifica, extensión y Irmites; estancias, e 
CortQs, MarquQs del Valle", (6 de julio de 1529). rries y casas que comprenden y número de tributarios. 

In: Coleccidn de documentos inQditos relativos al  des De gran inte&s para el estudio de las condiciones nim. 
arimiento, conquista y de las antiguas les de esos pueblos, son los datos sobre la calidad de 

eyxiblas de Americá y Oceanla, sacados sus tierras, sut  productos agrfcolas y mineros y 10s tri'b: 

los del Reino y muy mpesialmente del de tos propios de cada región. se especifica 0 quien es@ 
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ban encomendados. Bl lS  ca. 1951. LXXXVlll t 517+611 +525 p. BN 

326 
(1554) "Relación de las personas que tienen indios 
éncomendados en esta ~ v e v a  ES~O&, que son viejos 
y no tienen hijos n i  hijas que les sucedan, y se han 
de poner en cabeza de su Majestad después de sus.vj 
das, que son los siguientes". In: Colección de Do 
cumentos inéditos relativos a l  de;scubrimiento. . . , vol. 
XlV, pp: 220-229. 

Lista de encomiendas que volvfan a la Corona por 
falta de herederos legales, iniciando asf la extinción 
de .h institución. 

327 
(1560) "Relación de los pueblos de indios de Nueva 
EspaRa que esthn encomendados en personas particula 
res descontando el diezmo aue se wm" . In: ED~S~O- 

lario de Nueva Erpa~a, 1505-18i8.- ~eco8adO por 
Fmncbco del Paso y Troncoso, México. Antiaua Li - 
brerla de Robscdo.- 1940, vol. IX pp: 2-43; 

Tasaciones de los pueblos de indios de la Nueva 
EspaRa encomendados a particulares, en el Arzobispo 
do de México y los Obispodos de Oaxaca, Michoacbn, 
Tlaxcala y Jalisco. BN 

328 
(157i ) "Descripcibn del Arzopispado de México". 
Manuscrito del Archivo de Indias de Sevilla. In: Pa - -  
peles de Nueva Espaffei. . . , vol. 111, 166 p. 

Vease la sección denominada "Los pueblos, minas 
y lugeires que caen a la parte del norte de la ciudad 
de México.. . [pp. 28-1 66), en que se tmta de 45 
poblaciones y, entre otros infonnes, de la especie en 
que SUS naturales pagaban los tributos. B l lS  

3280 
AMAYA TOPETE, Jasds: "Los encomiendas d. C o k  
maM. Memoria de la Academia Mexicam de Histo 
ria. 16 (3), Julio-Septiembre, 1957, pp: 228- 
248. 

329 
CASAS, Fray brtolom6 de las: Historia de las Indias. 
Edición de Agustrn Millares Carlo y estudio preliminar 
de Lewis Hanke. México. Fondo de Cultura EconBmi - 

3290 
CLINE, Howard F. : "Civil congregations of h e  b- 
dians in New Spain, 1598-1 60611. The His nic Ame 
rican Historical Review. 23 (3), August, 
pp: 349-369. BlPGH 

+ 
329b 
COMAS. Juan: I1La real ldad del trato dado a los in . - -  - 

dfaenas de América entre los siglos XV y XVI" . Amé 
rica Indfgena. 11 (4), Octubre, 1951, pp: -3% 
370. 

Presenta una selección de algunos testimonios que 
muestran la extorsión y explotación del indio gmc ias 
a l  despojo de sus tierras en favor de los conquistadp 
res, y al regimen de esclavitud en que bajo distintos 
denominaciones se vi6 obligado a tmbajar: encomlen - 
das, obmjes, minar, pongueaie., mitanaie, servicio 
personal, etc. B l l l  

CONWAY, G. R. 9. : Postreru voluntad y testamen 
to de Hemando Cortes, Marqués del Valle. lntroduc 
ción y Notas por.. . México. Editorial Pedro ~ o b ñ  
do. i940. 1i2p.  

- 

Ademós del interes que tiene e l  trabajo por los ¿a 
tos que aporta sobre la heredad de Cort(s, contiene- 
una lista de algunas publicaciones en que esto imp- 
so e l  testam'ento. BCUNAM 

CUEVAS, Mariano S. J.: Historia de la Iglesia en M6 
xico. 40. Edición. México, Ediciones Cervontes. 

Véase, Tomo II, Capitulo IX: Lo Iglesia en las 
cuestiones sociales: a) Raz6.n de tmtarse esta mote 
ria; b) LFneas generales del sfstemo de coloniza- 
ci6n; c )  Las encomiendas; d) Repartición de las 
tierras de labranza; e) E l  problema del trabajo; f) 
Los esclavos; g)  Los tributos; h )  Indios de carga; 
i) Timnfa de los capixtles; i ) LB propiedad territg 
rial; k) Pareceres re1 igiosos; I ) Las reducciones; 
m) Repartimientas y obrales. BCUNAM 
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bio fundamental en e l  problema de las encomiendasw, 
CHAMBERIAIN, Robert S. : The preconquest tribute derivado esto, de las leyes agrfcolas de dicho año. 
a service system of the maya as preparation for the 
spanish repartimiento-encomienda in Yucatan. Coml La fundacidn de esta ciudad es el resultado de 

una voluntad consciente de luchar contra el regimen 
de la encomienda. Bl lS  

335 
CHEVALIER, Fransois G. : "El Marquesado del V' 

CHAMBERIAIN, Robert S. : ltSimpson's The Encomien Ile. Reflejos medievales". Historia Mexicana 1 
da in New Spain and recent éncomien&-Fe (1 ), Julio-Septiembre, 1951 : pp: 48-61 . 
Hispanic American H i  storical Review, 34 (2), May, 

Documentada historia del gran estado de tipo feu 
da1 conferido a Hemán Cortés y de sus transfomcio 

Un repaso a la obm de Simpson, Zavala, Hanke, nes en manos de los descendientes de éste. El cam- 
Chevalier, Mimnda y otros estudiosos que han ana l i  bio de polRica de la Corona espaflola provoca una se 
zado la estrvctum y la función de lo encomienda india - rie de medidas administrativas tendientes a limitar eT 
no. BCUNAM derecho de propiedad de los titulares, cuya narración 

ilustra sobre las pugnas suscitadas por este motivo du 
mnte la Colonia. BCM 

CHEVALIER, Francois G.: La formation des grands 
domaines au Mexique. Terre et Societé aux XVle. 

VII. 1935. 61 p. (Mimeogmfiado). BCM W l l e  Siécles. Paris. Musée de l1Homme. lnstitut 
dlEthnologie. 1952. XXXVII +480 p. (Trowux et 
Mémoires de I'lnstitut dt Ethnologie, LVI). 

CHAVEZ OROZCO, Luis: Papeles sobre la Mesta de Dice el autor que este libro es "hijo de su t i e ~  
la Nueva España. La organizaci6n de los ganaderos pott, y que quiere explicar, ante todo, el presente 
del siglo XVI. RecopilacMn y Prólogo de.. . México. que estamos viviendo, buscando sus rafces unos siglos 
Banco Nacional de Cr6dito Agrfcola y Ganadero, S atrCis. En efecto-agrega-, s i  las haciendas han sido 
A. 1956. 38 p. (Documentos para la Historia del repartidas en 6poca reciente, e l  estado social a que 

estaba ligada la gran propiedad no podfa desaparecer 
de la noche a la mañana; por ello, las consecuencias 

Se trata de las Ordenanzas de la Mesta, tal y como directas o indirectas de un estado de c m s  siguen o h  
se formularon en el aRo de 1574, despues de la serie de serv6ndose en todos partes. , everiencias iniciadas por la determinación municipal 
tomada en el Ayuntamiento de la ciudad de México el (porqué y de qué manera nacieron los latifundios 

dla 8 deabril de 1524. BBM en México? ~ Q u 6  derechos sobre la tierra daban esas 
interminables colecciones de tftulos de tierras que f o ~  
maban los archivos de las grandes haciendas? ¿En 
qué momento pudieron los labradores y Los ganaderos 

CHE\/ALIER, ~ ~ n ~ o ; s  G. .. "Signif ication sociale de la prohibir a los d e d s  la entrada a una porción del su: 
fonhtfon de Puebla de Los Angelest'. Revista de Histo lo, reservando para s r  solos su explotación? ¿Cuáles 

ria de América. 23, Junio, 1947, pp: 105-1 30. son los vfnculos que unen a los propietarios de los 
grandes latifundios y sus peones, jornaleros y medie 

S i  bien muchas villas de la colonia se fundaron Q ros?  cubile es son, en una palabra, las supervivea 
bre los cimientos de las poblaciones indlgenas y con un cias y la huella de ese pasado en e l  MOxico moderno? 
caráicter netamente militar, Puebla tiene otro origen 
que coincide con el ano de 1532, y que S. Zavala SE Tales son las preguntas que se intenta contestar en 
Rrila "cuando menos en teoría como e! que marca el cam- esta obra que trata de los siglos XVI y WII, en !OS 
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que el ciclo de la plata, 1530-1640, ve nacer el 
tifundio que más tarde: se consolida en una haciendo 
que aparece plenamente constituída hacia fines del 
siglo XVIII, y, a veces, mucho más temprano. 

En el marco territorial del estudio que excluye la 
América Centml, las islas y el norte más alejado, las 
fuentes utilizadas consisten sobre todo en documentos 
de archivos, s i  bien se han aprovechado, asimismo, 
importantes documentos impresos, adernas de una copio 
so bibl iogmf h. 

Contenido: PRIMERA PARTE: l. E l  medio geográ - 
fico y humano; II. La lenta colonización agrícola; 
I II. Preponderancia de la ganadería. SEGUNDA 
PARTE: IV. Los primeros dueRos del suelo: el centro 
y el sur de México; V. El norte "Los hombres ricos 
y poderosos"; VI. Los llmites impuestos al desarrollo 
de los latifundios. TERCERA PARTE: VI!. La gran 
propiedad de la Iglesia; VIII. La haciendo y sus amos. 
Conclusiones. Apéndice. Bibliogmf ía . 

La investigación de Chevalier, fundamental y sin 
pra le lo en la historia economico-social de México, 
est6 seguida de una serie de comentarios y notas biblio 
gráficas que acompañan a la edición española. Los co - 
mentarios-son: "Las raíces de la cuestión agraria en 
México", por Lucio Mendieta y Núñez; "La génesis 
dellatifundismo mexicano", por Robert Ricard; Los 
antecedentes remotos del problema agrario en M&&o, 
vor Mario Souza . Las notas bibl ionráf icas: "Un val io 
;o estudio histórico social", por JO; Bazant; -n - 
DOSO en la historioarafla h¡s~anoamericana~. aor Pie 

rre Chanou; "Las nmndes oro~iedades aararias de Mé - . . " . 

x i ~ o ~ ~ ' ,  por Lucien Febvre; "Nuevas luces en la histo - 
ria del letifundismo", por Lesley Byrd Simpson, y "Or l  
acnes de las arandes haciendas rurales de México". wr - - - , ,--- 
Silvio Zavalo. 

Dice el autor que sobre la materia no existe un e2 
tudio adecuado a pesar de que no faltan ensayos par 
ciales. Trata de analizar sociológicamente k ralz de 
la estnictura socioeconómica hisr>anoamericana, aun 
cuando se limita a la perspectiva mexicana. En e l  ca 
~ i t u l o  cuarto describe la institución desde el Dunto d8 
vista administrativo. Dice que la Mestamexicana fue 
una parte importante del sistema es- de adminb 
tmción centralizada. En los siguientes se refiere al 
aspecto legal. En los capttulos noveno a und6cimo 
analiza las consecuencias sociales de la Mesta y el su: - 
gimiento de una estructura dominante de ciertas élites 
a l  controlar de mancm monopolistica la economía go_ 
nadera. En el capitulo doce analiza la influcncia.de 
la Mesh en los orígenes de la hacienda, que fue luc 
go la clave de la sociedad agraria mexicana. 

E l  primer apéndice recoge las Ordenanzas de la 
Mesta de 1537. E l  segundo, las marcas de propiedad 

primeros ganaderos de la ciudad de México, y 
el tercero tmta de la relación nominal de los alcaldes 
de Mesta y ordinarios del Consejo de la capital, desde 
1 5 3 s t a  1570. BCM 

339 
FELlU CRUZ, Guillermo: Las encomiendas según tasas 

ordenanzas. Buenos Aires. Casa Jacobo Peuser, b7-m- Wll +243 p. 

En el capitulo III, trata de las encomiendas en Chi 
le. Util para comparar la evoluciÓn de la encomienda- 
en México. BMNA 

FERNANDEZ DE RECAS. Guillenno S.: Mavomzaos 
Nueva Edición. M6xic0, Problemas Agricolas e de la Nueva Espafia. ~ é x i c o .  UNAM. 1n;tituto"~. 

industriales de México. 8 (1 ), Enero-Febrero-Mar bIiográf ico Mexicano. 1965. 509 p. 
zo, 1956. 811S 

En este tmbqjo se reúne la documentaci6n relativa 
a sesenta y dos mayorazgos, la mayor parte de la cig 

337 dad de México. BN 
DUSENBERRY, William H, : "Ordinances of the Mesto 
in New Spain". The Americas. 4 (3), Januaryr&,  
pp: 345-350. 341 l 

GARClA GALLO, A.: "El  encomendero indiano: e2 
tudio sociol6gico". Revista de Estudios Bolhicos. 35, 

338 1951, ppr 141-161, l 
DL'SENBERRY, William H,: The Mexican Mesta, The 

,Administration af Ranchina in Colonial Mexico. Urba 1 - Uti l  para ubicar a l  encomendero en la estructura 
no, 111.. University of lllinois Press. 1963. 253 p. del poder y la dominaci6n en los territorios conquista_ 
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346 
,$'GIBSON, Charles: The artecs under spanish rule: 

1519-1810. Stanford, Cal. Stanford University Press. 
1964. 

GARCIA PIMENTEL, Luis, ed.: Descripción del ar 
Contiene: E l  Valle de México; Tribus; Los Pu= 

blos; Encomiendas y corregimientos; La religión; La 
población; La administración polRica de los pueblos; 
Tributos y finanzas de los pueblos; El trabajo; La tie 
rra; La agricultura; La producción y el intercambio: 
La ciudad; Conclusión. 

GARCIA PIMENTEL, Luis, ed. : Relación de los obis 
pados de Tlaxcala, Michoacbn, Oaxaca y otros luga Los apandices se refieren a: Encomiendas del Vg 
res en el siglo XVI. Manuscrito de la colección del Ile de México; Cabeceras y sujetos; Jurisdicciones 
señor Joaqufn Garcfa Icazbalceta, publfcalo por p r l  pol iticas; Epidemias; Condiciones agrlcolas y prec ios 
mera vez su hijo.. . Méjico-Paris. 1904. 190 p. del mafz; Cifras de población; Glosario. 
(Documentos históricos de Méjico, II ) 

En su conclusi6n apunta que: La Leyenda Negra 
La parte correspondiente a " los Obispados" y "Car nos da una interpretación burda pero esencialmente 

tas a los re1 igiososn contiene lista de pueblos, de sus- justa de las relaciones entre espa~oles e indígenas; su 
encomenderos y del nfmero de sus tributarios. La p a ~  contenido esencial sostiene que los indios eran explo 
te final tiene una lista de los ~ueblos de indios, de tados por los espa~oles, y de hecho lo fueron. 
quien los posee y sus tributarios. BMNA 

La demarcacidn o punto de partida para la nueva 
estructura de dominio fue la jurisdicción de los - Tlato 
E, que se convirtió en cabecera, la unidad mas i p ~  

GIBSON, Charles: "El  sistema de gobierno indtgena portante del primer perrodo colonial, de la que deri 
de Tlaxcala, México, en el siglo XVI", América In vaban directamente la encomienda, la Iglesia misiona 
dgena . 10 (1 ), Enero 1950, pp: 81 -5%. ria, el cacicazgo y las exacciones tribubrias y de t< 

bajo. 
Con datos sobre la independencia del cabildo, 

fuente de conflictos entre los ordenamientos del virrey Acerca de la usurpación espa~rola de la tierra, 
o el corregidor y el mismo cabildo. Presenta un ejem Gibson nos dice que: ocurrió gradualmente, a través 
plo que ilustra cómo no fue ~osible la congregación c i  de muchos acontecimientos importantes y durante un 

1; v i l  en Tlaxcala sino hasta principios del siglo XVII. largo perrodo, en el cual la Corona desempeñó un po 

! l B l lS  pel insignificante tanto en el patrocinio como en el 
impedimento del latifundio. Sobre la génesis de Is 
cienda nos aclara que aun siendo una institución clo 

345 ve, su estudio ha sido descuidado por diversas razones, 

1 1  GIBSON, Charbs: "Llamamiento general, repa- y que serfa aconsejable concertar nuestros esfuerzos 
mient~and ))re empire of Acolhuacan". The His anic para resolver los problemas históricos que plantea. Por 

-7, otra parte, no cabe duda de que la hacienda lleg6 a American Historical Review. 36 (1 ), Fe mry,  
PP: 1-27, ser e6 modo de control predominante. E l  ritmo de su 

historia contrasta con el del tributo y la mano de obraei, 
Estudio de lar instituciones del México central, ba LOS espaRo6es en la hacienda controlaron a Ia par Bis 

sado en la Relacl& GeogrÚfica de Juan Bautista pomar rñr y mano de obra, as; como el tributo, cuyo resultado 
de 1582. Sostiene que la organización prehisp6nica fue la instRución de más grandes alcances que a8oi8 a! 
de la Triple Aiianza determinó la estructura geogdfica propio tiempo el dominio espaflol y la subyugcrc4Ófl 
de los repartimientos hechos en la colonia. E l  anblisis dfgena. 
de casos se refiere a las comunidades de Acolhwcan y 
Texcoco. BlBS 

res, S.A. 1967. 533 p. BBBS 
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347 
(1 670-1 751 ) GONZALEZ NAVARRO, Moisgs: Re 

rtimiento de indios en Nueva Galicia. ~ d v e r t e r  
;a de Silvio Zawla. Introduccibn de... ~ 6 x 6 .  
Museo Nacional de AntropologTa e Historia. 1953, 
237 p. (Serie cientff ica, 1 ) 

Transcripcibn de 220 documentos relat ¡vos a re_ 
partimientos en la Nueva Golicia; entre 1670 y 1 751 
que constituye una fuente de estudio de las condicb 
nes de trabajo en el campo y las minas de la regibn. 
En la introducci6n el compilador hace importantes ob 
servaclones sobre la cantidad de natumles que lab& 
ban, la pmparcibn entre el ntmero de repartimiento; 
y de Indios repartidos, el cardcter de los peticionq 
rios, las obligaciones de Ostos y de sus encomendados, 
y las sanciones que se aplicaban a los espanoles tmns 
gresores de las leyes que regfan la Instituci6n. 
BMNA 

I 348 
GONZALEZ Y GONZ ALEZ, Luis: La hacienda que 

1 da a salvo", Historia Mexicana. 6 ( 1 ) 1956, pp:- 
24-38. 

1 

I 
I Con datos sobre el origen de la hacienda durante 

I la colonia, su desarrollo y la concentmcidn de la pro - 
piedad a costa del despojo a las comunidades indias. 

1 Abarca hasta la &poca de Jubrez y menciona las dispo 
stciones que se tomaron pam evitar los malos tratos a- 
los peones. BCM 

HELPS, Sir Arthur: The Swnish conauest in America -~... 

and ¡ti relatlon to the hisiory of slav&y and to the 
i r  - .- .  and 
Son. 1857, vol. lll. 400 p. 

Helps fue uno de los primeros historiadores de la 
conquista espa~ola en Am6rica que se ocuparon con de - 
tenimiento en el rggimen de la tierra en la sociedcid 
colonial hispanoamericana y en los diversos medios caer 
citivos $e obtencl6n de servicios personales de los indf 
genas amerfcanos, Submya el carácter peculiar de lo 
encomiende en la Nueva EspaRa sin descuidar sus ante 
cedentes peninsulares y antillanos, Basándose en dg- 
cumentos y obms de la etapa colonial, realiza la histo 
ria legal y csdministmtl~ de esta insti+ucibn hasta S< 

postrimrtas (V6ase libro XlV, capRulos 1-VI!!, pp: 
99-230). BCM 

350 
KIRKPATRICK, F.A. r "Repartimiento-encomiendo". 
Hisponic. Arnerican Historical Review. 19 (3) 
August, 1939, pp: 372-379. BlPGH 

351 
c; 

LOPEZ COGOLLUDO, Fray Diego: Historia de Yu 
catbn. 50. Edici6n. Prólogo, notas y acotaciones - 
de J. Ignacio Rubio MaRB. M6xic0, Editorial Acg 
demia Mexicana. 1 957, LXXIX +760 + 569 p, 

Libro séptimo, Cap. 7.- relato de lo que sucedla 
entre el gobernador y ciudadanos sobre las encomien 
das de los indios. Libro duod6cim0, Cap. 7.- del 
cripc lón de algunas costumbres en la alimentacibn, 
estado de la tierra y frutos de ella. BCM 

MARTINEZ DEL RIO, Pablo, La comarca laauneru a 
fines de1 siglo XVI y p r i n c i p i o s ~  

La seccibn de Etnogmffa se ocupa de las tribus 115 
modas lagunems y m e n  la Opoca en que entm 
ron en contacto por primera vez con los europeos. Los 
laguneros eran básicamente cazadores recolectores, y 
"es posible que algunos sembraran ciertos granos en los 
terrenos que segufan disfrutando de humedad al decm 
cer las avenidas de los rlos, pero no parece por un solo 
momento que hayan practicado una verdadero agricul 
tum". Cita lo que manifiestan las fuentes acerca del 
sembmdlo y la agricultura entre los laguneros. BllH 

353 
MENDIZABAL, Miguel Oth6n de: "La sitwcidn de la 
encomienda". Obras Completas de.. . MBxico. 
Cooperativa de Tmbajadores de los Talleres Grúficos 
de la Nacibn. 1946. t. lll. pp: 271-284. 

Estudio de la evolución jurldica de la encomhende. 
Sehala que la violacibrc a las leyes que regtan la enco - 
mienda lesionaban sobre todo las normas de cedcter 
econbmico~oclal, al paso que se cumplfan las de cg 
&ter administmt ivo. BllS 

354 
MIRANDA, Jos6r "Notas sobre la introduccián de Lo 
Mesto en la Nueva España". Revista de Historia de 
AmBrico, 17, Junio, 1944, ppr 1-24, - 
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E l  traba10 se inicia con una réplica a las ideas de dominación, tributos que pagaban al  conquistador 
KLElN (The Mesta.. .) en donde se afimaba la poca Heman Cortés y otros encomenderos. Su casa recole 
i m p o r t a n c ~ w o  esta institucibn en México. E l  tu de Santa Marra Magdalena y su fundador frcry Do 
autor ofrece una serie de pruebas documentales para mingo de Betanzos. Destruccibn de la idolatrta. 
demostrar su verdadera importancia seklando las dife - Mbxico. Edit. Vagas Rea. 1944. 60 p. 
rencias entre la Mesta espa~ola y la que surgi6 en 
Nueva España. Esta institución se presenta como la Una parte del documento publicado esti5 tomado 
que aglutina a los estancieros de ganado en grupo de de un memorial que elevaron los indios al  rey en el 
presión contra los indios, además de otras funciones siglo XVI, relativa a las tributaciones. Describe los 
que tiene. Bl lS tributos a Cortes y otros encomenderos, los objetos, 

productos y granos que tributaban, el nGmero de e2 
clavos que habla (27,775) en Tepetlaoxtoc, los m= 
los tratos que recibkn. Situación que hizo que los 

MI RANDA, José: "La funcidn económica del encg indios del lugar enviaran dicho memorial. BMNA 
mendero en los orlgenes &l gobierno colonial. Nue 
va España (1525-1531 )O. Anales del Instituto ~ a c l o  
nal de Antropologla e Historia. 2, 1941-1946. 357 

O'GORMAN, Edmundo: "Incorporación a la real co 
rona de las encomiendas de la Provincia de ~ucatbn; 

En este estudio aparece un nuevo criterio para la Distritos de las Reales Cajas de MBrida y Campechen. 
conf igurac f6n de la encomienda novohlspana, conside Boletln del Archivo General de la Nación. 9 (3-4), 
rada como una f o m  mixta entre el se~orfo feudal y Jul.-Dic., 1938, pp: 456-468 y 591 -676. 

el repartimiento capitalista. Del examen de las fue2 
tes documentales, el autor deriva la funci6n del encg E l  tltulo original del documento es: "Reglamento 

mendero como empresario capitalista; las divenas c h  provisional o reflexiones instructivas dirigidas al  
ses de empmsas surgidas en la &poca colonlal: mineras, ior, puntual y debido cumplimiento de la Real C6 
ganaderas o agrfcolas; sus elementos económicos (cg duia de 16 de diciembre de 1785, por la que S.M. & 
pita1 y trabajo), y los medios personales y jurldicos dena se incorporen a su Real Corona.. . tiDdas las en- 
que entran en juego en la organización y administrs comiendas de indios de esta provincia de Yucath, 
cián de las mismas. Se vale de los libros de Protocolo, Campeche y Tabasco". Todas SUS partes se refieren a 
Libros & Tasaciones y las Actas de Cabildo. la supresión de la encomienda en esas entidades;  ir^ 

cluye un lndice de encomenderos y el expediente de 

Nueva Edfci6n: M6xtco. UNAM. Instituto de In - incorpomcidn de las encomiendas a la Corona, que 

vestigaciones Hist6ricas. 1965. 51 p. BllH proporciona material para conocer el estado en que 6s 
tus se encontraban as1 como el Reglamento ~rovisionaT 
que para la ejecución del mandamiento real se hizo el 
29 de junio de 1 786, de gran importancia legislativa. 

MORRISN, Rlchard J.: "The Northward expansion of O'Gorman recomienda su lectura "porque encierra un 

Cattle ranching in New Spain: 1550-1600". - Agricul interesante caphlo de la historia agraria y econbmica 

tuml History. 25 (3)# 1951; pp: 115-121. de nuestro pafs, la que, desde los primeros años de la 
Colonia se presenta como una lucha enconada entre el 

? Y  
1 

Acerca & la introduccián de la ganaderra en el Estado y los intereses particulares de los terrateniefi 

Norte de M6xic0, ks.. . " Contiene abundantes datos sobre la explotg 
I cien agrfcola de la 6poca. BN 

356 
dd ' MOTOLONIA, Toribioo Carta al  Emperador. Refuta 358 

1 
,P, cián a las casas la colonizaci6n española. Intro O ' G O w N ,  Edmundo: "Una instrucción secreta a 

duccidn N ~ ~ Q ~  & ~ ~ $ 6  B~~~ Uga*e, MBxico. JUS. DO Antonio de Mendozan. Boletln del Archivo Gene 
1f 8949. 111 p, BN de la Naci6n. 9 (4), Octubre-Diciembre, 
# b 938, ppr 587-590. 

356a Acerca de la instnrcci6n que se dio al virrey Me? 
Noticias w!atOvas al  pueblo de Tepetlaoxtoc, su origen, dom pam encomendar indios. B N  

I 11 

l a7 
I 
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las que fueron propiedad de las órdenes religiosas, las 
(1587-1 607) OIGORMAN, Edmundo: Catálogo de de cabecera o mayorazgos o de bienes libres, y las 
obladores de la Nueva Espaiia. Registro de informes que contenian el ingenio para el beneficio de la caRa 

$e la Real Audiencia. Ultimo tercio del siglo XVI de azúcar. BN 
-principios- del siglo XVII. Arreglo, introducción e 
fndices por.. . México. Archivo General de la Ng 
ción. 1941. 512p. 364 

RUBIO MAÑE, J. Ignacio: Monograf fa de los Monte 
En los 872 registros contenidos en esta obra pueden jos. Monograffa historico-crftlca del Adelantado de 

espigarse abundantes datos sobre la historia y evo12 Yucatéin Fmncisco de Montejo y de su hijo Francisco 
ción de la encomienda en la Nueva Espafla. BN de Montejo y León, fundadores de la ciudad de M6ri 
6 
TI4 p. BMNA 

(1 849) OROZCO Y BERRA, Manuel: Historia de la 
dominación española en México. Con una adverte~ 365 
cia de Genaro Estrado. México. Antigua Librerfa de RUBIO MAÑE, J. Ignacio: "Los tres siglos de domi 
Robredo, de JosC Porrúa e Hijos. 1938. (Biblioteca nación espa~ola en Yucatán". Boletfn de la Sociedad 
Histórica Mexicana de Obras Inéditas, 8). Mexicana de Geograffa y Estadfstica. 54 (7-8), No 

viembre-Diciembre, 1940, pp: 435-449. 
Vol. 1, en los capltulos I y IV (PP. 14 y SS., y 87 

y u.) se consignan datos históricos sobre la instaurg Contiene datos sobre encomiendas. BSMGE 
ci6n y e l  desarrollo de la encomienda en la Nueva E2 

366 
SALINAS AIANIS, M.: "Bienes y tributos del Estado 
y Marquesado del Valle de Oaxaca". Memorias de la 

ROCHA, J. G.: "El fundador del primer mayorazgo Academia Mexicana de la Historia 2 (4), 1943, pp: 
institufdo en tierra de Chihuahw: Valerio Cortés del 321 -334. 
Rey". Boletln de la Sociedad Chlhuahuense de Estu 
dios Históricos. 4, 1942, pp: 197-202. 

367 
Mayorazgo fundado hacia 1 644 y 1 667. SANTANA, Jos6 Epigmenio: Historia Patria. Nuflo 

Beltdn de Guxmán y su obra en la Nueva EspaRci, k é  
xico. Imprenta del Museo Nacional de Arqueologla, 
Historia y Etnografia. 1930. 49 p. illus. 

México. Madrid. Estudio Tipográfico Sucesores de R i  - Sobre los descubrimientos, conquistas y obra de Nu 
va(leneym, 1917. 10p. BMNA flo de Gumán, hasta su muerte, BCUNAM 

E l  trabajo de los indios encomendados se trata en 

Las haciendas se agrupan en dos h a s :  a ) las de 
labranza y b)  las de beneficio, En las primeras están: 

58 
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mienda americana, derivada del sistema feudal -dema 
SCHOLES, France V. y Eleanor B. ADAMS: Relación siado profundo para ser erradicado por medio de edic- 
de las encomiendas de indios hechas en Nueva Espaíta tos-, pero reducida, gracias a los esfuerzos de los 
a los conquistadores y pobladores de ella. AKo de formadores, a una especie de sistema tributario a f= 
j564. Edición y prúlogo de.. . Colección de docg vor de los soldados españoles. Con esto, y con la 
mentos pam la Historia del México Colonial. México. creación de los corregimientos, se logra la 
Jos¿ Porrúa e Hijos, Sucs. 1955. 64 p. de un gran complejo agrlcola cuya administraci6n se 

divide por igual entre la Corona y los encomenderos. 
Relaci6n tomada de los libros de gobernación de la 

Nueva Espak por orden del virrey don Luis de Vela2 Los últimos capítulos de la edición aumentada de 
co, en lo cual se asienta quienes posefan encomienda esta obra tratan los aspectos económicos y demográfj. 
y con quQ thulo la tenfan, y qub encomiendas estaban cos del problema presentando un mapa de hacia 1560 
ya en segunda o tercera vida. En la carta que Velasco sobre la distribución de encomienda y pueblos de la 
dirige a Felipe II, y que figura a l  frente de la Relación, Corona en Nueva Espafia y Nueva Galicia. 
el primero "explica la utilidad de las encomiendas en 
la vida social de la colonia y sek la  los inconvenie~ Nueva Edición: bajo e l  tltulo de: The Encomien 
tes que resultarlan de la estricta aplicación de la ley da in New Spain. The Beginning of Spanish Mexico. 
de sucesión de 1536, que s6lo permitla heredar en se Rev. and Enl. Ed. Berkeley and Los Angeles, Cal. 
gunda vida". ttLa relación de Velasco es, sin duda a l  Univenity of Califomia Press. 1950. XV + 257 p. 
guna, la recopilación más sucinta y, tal vez, la más- BCM 
completa que poseemos de la sucesidn de encomiendas 
en la jurisdiccián de la' Audiencia de México, hasta la 
dbyda de 1560-1570, excepción hecha de la Provincia 371 
de Yucat6nR (Prblogo, pp. 7 y 8) BN SIMPSON, Lesley Byrd: "Bemal Draz del Castillo, 

encomendero" . H ispanic American Historica l Review. 
17, 1937, pp: 100406. BlPGH 

SIMPSON, Lesley Byrd: The encomienda in New Spain. 
Forced native labor in the spanish colonies. 1492-1550. 372 
Berkeley, Cal. University of Califomia Press. 1929. SIMPSON, Lesley Byrd: Explotation of land in cen 
297 p. ( Ibero Americana, 19) tml México in the Sixteenth Century. Berkeley and 

Los Angeles, Cal. University of ~a f i f om ia  Press. 
La obra de Simpson es, cronológicamente, la prime 1952. 92 p. (Ibero Americana, 36) 

m que se ocupa en la época oontempotánea del estudio 
monográfico de la encomienda como estructura bBisica Anál ¡sir de la influencia de la expansión de las es 
de la organización de la Nueva EspaRa, y como forma tancias de ganado concedidas por merced a los espag 
principal de obtenci6n de servicios personales de 10s les entre 1536 y 1620. Sobre la vida económica y so- 
dios. cial de los indlgenas, especialmente en lo que se refie 

re a la disminución y a l  desplazamiento de la pobla 
La esclavftud, como msgo saliente de la colo?izo c i6n. Con,tiene cuadros estadist icos. BCM 

ción, es abolida en 1542; surge la encomienda en c k  
cunstancias compulsivas, en parte como subterfugio P m  

l evadir la ley entiesclavista y en parte como instrumento 373 

de civiliraciQn y del indfgena. La historia ZAVALA, Silvio A.: La encomienda indiana. Madrid. 
de dicha inst!tución incluida en este libro comprende Junta para ampliación de estudios e investigaciones 

SUS ortgenes insulares, su transformación continental, la cient8icas. Centro de estudios e investigaciones c i e ~  
prolongada l luck de los encomenderos con la Corona d: tfficas. Centro de estudios históricos. Sección Hispa 
mnte e l  gobierno de las dos Audiencias y los primeros noamericana. 1935, 356 p, 
aRos del virrelnato, la aparici6n del corregimiento y la 
fomación gradual de una clase asalariada o E l  autor analiza con esta obra e l  proceso histórico 

de la encomienda indiana desde sus orlpnes antillanos 
Simpson consigue poner de relieve, a travgs de nz y su fase orgBnica continental, hasta sus Oltimas mani 

rraci6n de! conflicto entre la Corona española y 10s colo festaciones en el siglo XVlll, tanto desde el  punto de 
nizadores novoRispanos, la fndole especial de la encg vista legal como desde el aspecto práctico. Valora los 
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factores teóricos, institucionales y reales que la o r i  perfecta dentro de la encomienda de un vecino?; d) 
ginaron y modelaron; el choque de las ideas regalk ~Perdfan los indios encomendados, dueks de la t ie 
tos y las sefioriales, y la aparición del sistema de coz rm, sus derechos sobre Bstocal concederse la encomie! 
trol legal y político de las adjudicaciones de tierras da? 
y el reparto de servicios y tributos, que trotó de ami? 
nizar la libertad del indio con las exigencias econh Se trata propiamente de una ampliación de las 
micas de los españoles y la soberonfa real. Estudia ideas contenidas en esta sección bibliográfica. I n te~  
tambih el problema de la perpetuidad O la extincida preta las encomiendas como sehrfos limitados e irregx 
de la encomienda y las doctrinas que sobre €1 elabg lares, carentes de perpetuidad y jurisdicción, con a: 
mron los juristas Matienze, Albornoz, Antonio de sencia de territorialidad general, basdndose en numero 
León, y Solórzano y Pereym, Finaliza con una sec sa ejempl if icación. Los indios encomendados poseran 
ción de textos y estadfsticas que forman un valiosa legltimamente la tierra, lo cual no eliminaba la posi 
complemento documental. BCM bilidad de usurpaciones como resultado de la debilidad 

social de los mismos. 

Zavala concluye apoyado en una basta documen- 
ZAVAM, Silvio A. : "La propiedad territorial en las cien que "10s tRulos de encomienda no daban derecho 
encomiendas de indios". Universidad. 20 (4), See a la propiedad de las tierras y solamente para el pago 
tiembre, 1937, pp: 34-37. de tributos en especies agrtcolas eran afectadas algg 

nos sementeras sin variar su dominion y, refiri6ndose 
Estudio de diversos preceptos legales y documentos a l  nexo original de la encomienda.. .lo la encomien 

novohispanos que vienen a confirmar la tesis de que da indiana fue una institución emparentado con el  po 
los títulos de encomendación de indios no conferían a l  trocinio romano, los feudos medievales y m& inmedío 
encomendero la propiedad de las tierras de éstos. tamente con los se florlos espa flolesn . BCM 

377 
ZAVALA, Silvio A. : "Las encomiendps de Nueva Es ZAVALA, Silvio: Estudios Indianos. México. E l  Co 
pafia y e l  gobierno de don Antonio de Mendozan. Re - legio Nacional, 1948. 464 p. 
vista de historia de América. 1, Marzo, 1938, pp: 

ReGne cinco trabajos: Las Conquistas de Canarias 
y América, Los Tmbajadores Antillanos en e l  siglo 

Estudio sobre la actwción del primer virrey de la XVI, De Encomiendas y Propiedad Territorial en algg 
Nueva EspaAa respecto a la administración de encp nas Regiones de la America Espafiola; Orfgenes Colo 
miendas, y publicación de documentos referentes a la niales del Peonaje en MBxico, y La Libertad de Movi  
adjudicación & una encomienda en e l  pueblo de miento de los Indios de Nueva EywRa. BCM 
Ajacuba a Jerónimo Lbpez, por mediación de D. Antg 
nio de Mendoza, BlPGH 

111. 4. Las Tierras de Indios y e l  Tributo Indfgena. 
CCis Mercedes. 

ZAVALA, Silvo A. : De encomiendas y propiedad te 
rritorial en algunas regiones de la America Espo~ola. 
México, Antigua Librerra Robredo de José Por& e 378 
Hijos, 1940, 86 p.: ln: Estudios Indianos, Edición AGUlRRE BELTRAN, Gonzalo: E l  Seflorio de Cuauh 
de E! colegio ~ a c  i ona r  ktéxicoe 19& O pp: 205- tochco. Luchas agmrias en M6xico durante el Virnei 

~ M & x i c o .  - Ediciones Frente Cultural. 1940 
Po 

Esta obra aclara nuevos aspectos relacionados con 
la propiedad de la tierra en 10s colonias espa~olas, res Apoyándose en fuentes documentales de primero ma 
~ondiendo a cuatro preguntas: a) &La encomienda da no, Aguirre Beltrán nos conduce al  conocimiento de la 
ba al encomendero la propiedad directa de 10 tierra?; historia agmria de Huatusco, Vemcnrro materia 
b)  ~podta adquirirse esa propiedad Por otro$ tnulos?; del libro es la exposición y comentario del despojo que 
c ) ~ P o d h n  10s espafioles Poseer tierras en propiedad sufri6 e l  pueblo indio a manm de autoridodes y pa*ieu 
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lares espa~oles. Se insertan documentos importantes cal. Los lndices que lo integran están agrupados por 
relativos a las primeras mercedes otorgadas. BN orden alfabético y cronoldgico, y corresponden a los 

que se han incluido en fono aislado y esporddica en 
el curso de 35 años de existencia del Boletln del Ar 
chivo General de la Nación. Este volumen consigna 

AMAYA TOPETE, Jesds: Ameca, protofundacidn me -como dice el recopilador- los dabs documentales 
xicana. E l  origen de su propiedad rural. Historia de de la lucha ininterrumpida de los pueblos por defender 
l a  propiedad del Valle de Ameca, Jalisco y circunve sus derechos sobre la posesi6n y disfrute de la tierra. 
cindad. México. Editorial Lumen. 1951 . 200 p. BCUNAM 

Estudio del origen y evolución de la propiedad rg 
ral en el Valle de Ameca, basado en el examen de ca 382 
da una de las mercedes de tierras concedidas en la r c  COLIN, Mario: lndice de documentos relativos a los 
gidn, y de las primeros manifestaciones industriales. ~ueblos del ~stado&l 
Incluye considemciones interesantes sob- el desarrollo Archivo General de la Nacibn. Recopilados y Ordg 
de los latifundios formados durunte la Colonia; compo nados por.. . Mgxico. Biblioteca EnciclopOdica del 
siciones de los propietarios con el gobierno virreinal; Estado de MOxico. 1967. XXIV + 491 + XVI + 173 p. 
participaciones y fraccionamientos y pleitos por Ti& 
m i s .  Reproduce, convenientemente anotada, la Relg Como información contiene la ndmina y el número 
cidn de Ameca de D. Antonio de Leyva realizada en de voldmenes concercientes a cada uno de los ramos 

del Archivo Geneml de la Nacidn. En el pr61ogo del 
primer volGmen, precisa el concepto de mercedes reo 
les haciendo alusi6n al  sentido literal del tOnnino, a - 
su procedencia como uso y costumbre que adquirid c= 

CARRASCO, Pedro: "Tres libros de tributos del Museo tegorla de institución y, finalmente, a la forma en que 
Nacional de México y su importancia paro los estudios se interpretd su aplicación durante el &gimen colonial, 
demogr&ficosn. México. Actas Y Memorias del XXXV Los dos voldmenes registran un total de 3 687 docume~ 
Congreso lntemac ional de Americanist as. 111. 1964, tos, y los acompaiían de un lndice onomóstico y de los 

nombres geográficos citadoso Bl lS 

Son libros escritos en ndhuatl, para asentar los t r i  
butos al  Marques del Valle. Con datos sobre población 383 
y tasas jdn totales 6 la lugares censados y la cantidad .CHAVEZ OROZCO, Luis: Las instituciones democd 
de tierra trabajada por cada jefe de familia. BllH ticas de los indigenas mexicanos en la época colonial. 

;México. Ediciones Especiales del Instituto lndigen is 
ta Intemmericano. 1943. 61 p. 

CLINE, Howard F.: wClvil congregations of the weL De interOs es el  capítulo III, Los bienes de comu 
tern chinantec , New Spainw . The Americas. 12, nidades. Refiere cdmo, además de efectuar la recag 

October, 1955, pp: 11 5-1 37. daciónde tributos, las autoridades indlgenas tenian la 
misidn de manejar los bienes de la comunidad. Se rg 

Un estudio sobre el impacto del derecho colonial en cuerda que todo el Trtulo IV del Libro VI  de la Rece 
la vi& real de San Pedro Ydlox, en la Sierra ~uárez pilaci6n de Leyes de los Reinos de las Indias, se ref ie 

de OQxaca. BlkGH re a la administmcidn de bienes comunales. E l  cap?- 
tulo IV trata de Los Repúblicas de lndios y la lndep&l! 
dencia, y la desamortización de los bienes de las c= 
munidades, Como se sabe, despues de la Reforma las 

COLIN, M~r io :  lndice de Documentos relativos a 10s comunidades indlgenas m s61o carecieron de los primi 
pueblos del ~stado de Mi&ico. Ramo de Tierras del Ar tivos bienes, sino que tales comunidades fueron despo 

2 s  iadas de sus tierras ejidales. B l lS  
por.. , M6xicoe Biblioteca Enciclopédica del Estado 
de México. 8 966. XV + 525 p. 

384 
Una o$ñi que delinea la historia del latifundismo 12 CHAVEZ OROZCO, Luis: lndice del rumo de Indios 
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del Archivo General de la Nación (México). Rece 388 
pilados por.. , M6xico. Ediciones Especiales del Ins GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE: - Tasacio 
tituto lndigenista Interamericano. 1951 -1 953, TO~; nes de los pueblos de la Provincia de Yucatán, perte 
I (de 1534 a 1590), 394 p.; Tomo ll (de 1590 a necientes a los encomenderos de la v i l la  de San Fran 

cisco de Campeche, hechas por la Audiencia de San 
e tiago de Guatemala en e l  mes de febrerode 1549. P: 

Para lo relativo a l  estudio de la propiedad rural en blicado por el.. . Campeche. Cuaderno nbm. 3. 
la Colonia y la explotación de la tierra, véanse los 1942. 103p. 
siguientes t Rulos: Aguas, Algodon, Bienes de Comu 
nidad, Bienes de Particulc\res, Cacao, ~ a c i c a z ~ o s r  
Cédulas Reales, Cosechas, Estancias, Ingenios, Fo 389 
rmjes, Ganado, Majadas, Herencias y ~estamentog GONZALEZ DE COSSIO, Francisco: E l  Libro de las 
Huertas y Arbsles, Indios macehuales, Maiz, Miel, Tasaciones de Pueblos de la Nueva Espaw. Siglo XVI. . 

Magueyes, Minas, Mojonems, Monasterios y Coc Prólogo de.. . México. Archivo General de la N= 
ventos, Nopales, Graga, Tuna, Pueblos y Congrg ción. 1952. XIV+ 676 p. 
gaciones, Pulque y magueyes, Sementeras, Servicios 
Personales, Terrasgueros, Títulos de Propiedad, etc. Esta obra está formada por fojas que contienen n o  

tas de las visitas, asientos, aforos, valuaciones o ta- 
ciones de las comunidades indfgenas para el  efecto de 
los tributos que habfan de pagar a l  Rey, o a los con 
quistadores y pobladores o a sus familias y descendien 

ENJUTO Y FERRAN, Federico: 'Régimen comunal tes. Comprende un perfodo de cerca de cincuenta 
de la propiedad rústica en America segGn las Leyes de aíios. A través de él  puede observarse e l  procedimien 
Indias". Cuadernos Americanos. 18, Noviembre-Di to mediante e l  cual se fiiaba e l  monto de los tributos: - 
ciembre, 1944, pp: 144-160. las reducciones que constantemente se opembon. 

Véanse las notas sobre tierras realengas, los eiidos La importancia de la encomienda y e l  sistema tribu 
o tierras de propios, los repartimientos, las encomiec tario queda reflejada en estos documentos donde se pre 
das, las aguas de uso comunal y el  régimen de la prg sentan con claridad los rasgos de una estructura de d=- 
piedad minera. BllS minio sobre la tierra y sus productores en cuanto a la 

organizacibn del trabajo. BMNA 

GIBSON, Charles: Tlaxcala in the sixteenth centuv. 390 
New Haven, Conn. Yole Univenity Press. 1952. JlMENEZ MORENO, Wigberto y Salvador MATEOS: 

Cbdice de Yanhuitlbn. Edicibn en faciimile y con un 
estudio prel iminar por., , Mexico. Instituto Nacional 

Dividida en seis capítulos: 1 ) Tlaxcala precortg de Antropologla e Historia. 1940. IXt89 p. figs. 
siana y la conquista; 2) la historia religiosa; 3)  el  Iáms, 
gobierno español; 4)  e l  gobierno indio; 5 )  la sacie 
dad tlaxcalteca, y 6)  los privilegios, los tributos y E l  códice pertenece a l  grupo de los postcortesianos 

de 10 cultum mixteca 6 1545-1 550). Jimener Moreno 
puntualiza e l  papel de los encomenderos, corregidores, 

Un trabajo que apofia muchos materiales para e l  es caciques y tributarios del pueblo de Yanhuitldno 
tudio de las relaciones entre indios y espafioioles y el pa BMNA - 
pel que representb e l  dominio de la fuerza para la 
ducci6n de las propiedades agrarias de los Indios, 

391 
LAMAS, A.: "Las cajas de comunidad indrgenasn. El 
Trimestre Económico. 24 (95), Julio-Septiembre, 
1957, pp: 298-337. 

GIBSON, C. : "The Transformation of the indian commu 
nity in New Spain". Cahien d'histoire Mondiale. 2, 
1955, pp: 581-607, 
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bre su organización y métodos de operar no llegó a vena naturaleza que permitieron la integración del co 
modificar esencialmente ese carácter tan ligado a la rrespondiente fondo de comunidad. Entre estos biene? 
organización comunal de la agricultura. BENE sobresalen, especialmente, dos: e l  tributo de comuni 

dad y las tierras comunales, de las que aquise nos ha 
bla con datos sobre la forma de propiedad comunal, 
su reglamentación y protección. BllS 

LEANDER, Birgitta: "Nueva interpretación del códi 
ce Mariano Jiménez". Sevilla. Actas y Memorias- 
del XXXVl Congreso lnternacionarde Americanistas. 395 
11, .1964, pp: 49-58. LLAGUNO, Jos6 A,: La personalidad jurídica del in 

dio y el III Concilio pro-n 
Presenta una interpretación distinta a la de N i c ~  sayo histórico-jurídico de los documentos originales. 

México. Editorial Porrúa. 1963. 234 p. (Bibliotz 

396 
MIRANDA, Jos6: "La tasación de las cargas indigenas 

LEMOINE V., Ernesto: "Mandamientos del Virrey de la Nueva EspaRa dumnte el siglo XVI, excluyendo 
Conde de Monterrey para la congregación de pueblos el tributo". Revista de Historia de América. 31, Js 
de indios en la Alcaldía Mayor de Valladolid: 1601 - nio, 1951, pp: i i -96. 
1603". Versión ~ a l e o ~ r á f  ica, introducción y notas 
de.. . Boletrn del Archivo General de la Nación. 2/a 
s. 1 (1 ), 1960, pp: 9-55. BN 

LEMOINE V., Ernesto: "Visita, congregación y mapa 
de Amecameca de 1599". Versión paleográf ica, intro 397 
ducción y notas de.. . Boletín del Archivo General & MIRANDA, Jos6: E l  tributo indígena en la hueva Es 
la Nación. 2/a. s. 2 (1 ), 1961, pp: 5-46. - paira durante el siglo XVI. México. E l  Colegio de Mé 

xico, 1952, 352 p, 

E l  trabajo de Miranda tiene varias facetas: a ) nos 
LOPEZ SARRELANGUE, Delfina E.: "La población in sirve para estudiar los diversos estratos sociales y las re 
dígena de México en el siglo XVIII". Historia ~exic; laciones entre ellos; b)  los mecanismos de dominacidR 
na. 12 ( 4 ), Abril-Junio, 1963, pp: 516-550. - 

trlculas de tributarios hacia los finales del mismo siglo, des, y g) la natumleza iurldica de la institución. 

en un perfodo comprendido entre 1785 y 1794, BllH BCM 

398 

LOPEZ: SARREMNGUE, Delfina E. : "Las tierras C O ~ U  - MIRANDA, José: "Las mercedes de tierras en el s iglo 
nales IndPgenos de la Nueva Espaiks en el siglo X\/I'l0 XVI". Historia Mexicana. 3 ( 3 ) g Enero-Marzo, 

Estudios de Historio Novohispana, 1, 1966, pp: 13%- 19541 Pp: 4 2 - 4 4 .  

Sobre el origen de los bienes de comunidad. Como Acerca del trabajo de Simpson: Exploitation of land 

se sabe, !a mayorra de los pueblos indígenas de la Nue in Central Mexico in the sixteenth c z u r y  en donde se 

va España poseb a mediados del siglo bienes de E ofrece una estimación cuantitativa bien fundada de las 
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mercedes de tiems otorgadas principalmente a los 
pa~oles en e l  siglo XVI, Miranda puntualiza e l  cui 
dado que debe tenerse a l  referirse a los cambios que 
hubo en la estructura de la propiedad comunal de los 
indios cwddo la población autóctona disminuyó. Ase 
gura que no existe una correlación muy estrecha entre 
la disminución de la propiedad comunal y la de la p= 
blación. BCUNAM 

399 
MIRANDA, José: "La Propiedad Comunal de la t i ~  
rra Y la cohesión Social de los Pueblos indfaenas rng - - 
xicanos" . Cuadernos Americanos. 149, Noviembre- 
~ i c i e m b r e , v  

Se refiere a la €poca colonial, el México inds 
pendiente y el porfiriato. SegGn el autor, gracias a 
esa estrecha vinculación tierm-comunidad, numerg 
sos pueblos indrgenas mexicanos conservaron su pe- 
nalidad propia, muy distinta, "casi opuesta" a las 
que tuvieron los pueblos rurales y urbanos del conjun - 
to hispanomestizo. B l lS  

400 
OTS CAPDEQUI, José Marra: "E l  Tributo y la Mita 
en la Bpoca colonial". Revista de Indias. Epoca 2 
(20), Agosto, 1940, pp: 96-1 17. 

ROYS, Ralph L.: The Titles of Ebtun. Washington, 
D.C., Cameaie lnstitution of Washinnton. Publica - 
tion No, 505, 1939. XV11+472 p, - 

La parte I reproduce contratos de tierrus celebro_ 
dos entre varios pueblos mayas, de 1600 a 1798. La 
parte 11 informa sobre un proceso sobre tierras de 
Tontzimin, desde 1638 hasta 1820. En la parte III, 
que contiene los tftulos de Ebtun, el autor nos habla 
del sistema de propiedad de los mayas antes y después 
de la conquista, de los precios de las tierms, las 
didas territoriales y el regimen de las herencias, 
BCM 

402 
ROYS. Ralph L., France V. SCHOLES and Eleanor 6 ,  
ADAMS: Report-and Census of the lndians - of ~ozurnel, 
1570 . Washinaton. D.C. Carnenie I n s t i t u t i o n ~ s  - . -  - -- - 
hington. Publication NO, 523, 11940, 30 p. 

Se proporciona un informe de los indios tributarios 
a la familia Contreras que tuvo la encomienda de Cozu - 

mel. BMNA 

403 
ROYS, Ralph L.: The indian background of colonial -- 
Yucatan. Washington, D.C. Camegie lnstitution of 
-ton Publication No. 548. 1943. VI  +244 p. 

VBase la segunda parte, pp: 127-1 71 : "The cacj 
que system in Yucatan". Basado en documentación de 
primera mano, cita a dos familias mayas como ejemplo 
de la conservacibn de privilegios durante la colonia. 
BMNA 

404 
SCHOLES, France V. y Eleanor B. ADAMS: Sobre el - 
modo de tributar los indios de Nueva Espab a su Ma 
jestad, 1561 -1564. Edición y prólogo de. . . Coles 
ción de Documentos para la Historia del MBxico Colo 
nial. México. José Porrúa e Hijos, Sucs, Vol. v,- 
1958. 141 p. 

Se publican materiales relacionados especialmente 
con los tributos pagados por ciertos pueblos a la Com 
na Real; documentos que aclaran tambiBn aspectos im 
portantes del caso de los tributos en general y del pec 
samiento acerca de €1 durante la época del gobierno 
de'Don Luis de Velasco, que es un pertodo critico en 
la busca de una norma fi ja para la tasación y distribg 
ción de los tributos. BMNA 

SIMPSON, Lesley Byrd: Studies in the administration 
of the indians in New Swin. Part, l . t h e ~ a 7  , - -  - -. - - - -  -- 
Burgos of 151 2. Part. II, the civi l  congregation. Ber - 
m a l .  Univenity of Califomia Press. 1935. 
IX +129 p. ( ibero-~mericana, 7). BCM 

406 
SIMPSON, Lesley BvM: Studies in the administration 
of the lndians in N ~ W  s p a T m :  The repartimienti 

Estudio de una de las fases fundamentales de la e2 
tructura economica de la Nueva Espafia, o sea, las d i  
venos formas que adoptó el trabaio forrado de los iE- 
dFgenas y su evolución hasta el siglo XIX (esclavitud, 
encomienda-repartimiento, corregimiento y coacción 
por deudas p eonaje forzoso), y análisis de las dispo 
siciones lego es ~ U P  las rigieron. Evolución tan l igg- P 
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da a la aparición de la hacienda cldsica. 

En la segunda parte, se hace la descripcidn de las 
fonnas de repartimiento en las diversas actividades: 
obras publicas, minas, manufacturas y tmnsportes, igle 
sias y conventos, y en la agricultura, batándose en el- 
material documental del Juzgado Geneml de Indios de 
Mbxico y el Archivo del Gobierno de Guatemala. 
BCM 

407 
SIMPSON, Lesley Byrd: Studies in the administration 
of the indians in New Spain. IV. The emancipbtion 
of the indians slaves and the resetlement of the fned 
men. 1548-1553. krkeley and Los Angeles, Cal. 
Univenity of Califomia Pnu.  1940. IX+43 p. (Ik 

Segtn el autor, hubo motivos econdmicos de parte 
de la Corona para l ibemr a los esckivos, ya que as1 
los indios pagarlan tributo, BCM 

408 
TORRE VILLAR, Ernesto de la: "Algunos aspectos acer 
ca de las Cofradks y la propiedad territorial en Mich& - 
c6nn. In: Jahrbuch FUr Geschichte. Von Statt, 
~irtschaTt und dsellschaft. Lciteinamerikas. Hemur 
gegeben von Richard Konetzke und Harmann Kellen 
knz .  Bohlau Verlag Koln Gmz. Band. 4, pp: 410-439. 

E l  estudio b t a  de presentar algunos aspectos re- 
clonados con la propiedad territorial en la Nueva Espa 
ña en el  siglo XVlll, y más concretamente en la ~ r o v b  
cia de Michwcán a tmvCs de la instOucidn de las Cg 
fmdfas. E l  autor muestm cdmo "una institución conso 
grada a satisfacer necesidades materiales y espirituales 
a la vez, pero que se asentaba en la utilización de bie 
nes territoriales, afectd profundamente los de las comÜ 
nidades en que se instituy6, a l  gmdo tal que favorecig 
la desaparicidn de la ~ropiedad indtgena en provecho 
de los grupos de mestizos y criollos que la absowleron". 
BN 

4 9  
ZAVALA. Salvo A.: "La libertad de movimiento de los 
indios deSNueva Españan. Memoria del Colegio Nacio 
nall. 2 (21, 8948, ppr TD3-163. BMNA - 
48 O 
ZAVAU, Silvio y Jo& MBRANDAr "instituciones 
dBgenas en lla Colonfano In: MBtodos y resultados de - 

la polRica hdigenista en MBxico. México. Memo 
rias del Instituto Nacional Indigenista. vol. VI, 
1954, pp: 29-112. 

E l  cap. II se refiere a la economía; en 61 se trata 
de la agricultura antigw (malz, cacao y grana) y 
de la nueva o introducida (trigo, caña de azúcar, 
frutales y hortalizas y otras). De la ganaderfa y el 
régimen especial de la ganaderfa indrgena as1 como 
de la lucha de los agricultores indfgenas contra la gg 
naderla espabla. Las diferencias entre ambas consis 
tieronz a) en que los indios no pudieron tener reh- 
ños de ganado mayor; b) en que se les privó pronto 
de la posibilidad de ser d u e h  de estancias de ganado 
menor; c )  en que se-les excluyó de la Mesta, y d) 
en que se les obligó a marcar sus ovejas de manera d k  
tinta que a los españoles. 

E l  cap. IV se refiere a la estructum social y al  r€ 
gimen de propiedad. Recdlcase el distinto concepto- 
que tenlan de la propiedad indios y espaKoles. Se tra 
ta de la propiedad de los pueblos y de los macehualeg 
de la propiedad de la nobleza, del a u m e n t v o  ro 
piedad indlgena durante la segunda mitad del siglo - 
XVI y de la protecciBn de la propiedad indrgena coc 
tm los ataques de los espanoles. Finalmente se estc 
dian las luchas agrarias entre los indios por cuestiones 
IimRrofes (una cuestibn que todavfa es actual) y las 
luchas entre nobles y macehwles. 

En el cap. VI se analizan las cargas de los indios, 
~rlncipcilmente el tributo. y en el cap. VI1 se trata de 
las cdas de las comunlda-&S, algunas dz las cuales 
negaron a tener cuantiosos patrimonios en propie- 

111 .5. La estructum de clases y el trabalo. 

41 1 
AGIA, Miguel: Sewidumbres personales de indios, 
EdlciBn y estudio preliminar de F. Javier de Ayala. 
Sevilla. Talleres de Imprenta y Litogmfra. 1946. 
C I I  +141 p. 

Acerca de la obra del franciscano Agfa, escrita 
hacia 1604, Contiene el tratado "De exhibendis auxi m, estudio jurldico que iba destinado a satisfacer 
h s  necesidades tebricas de los tribunales y de la admi - 
nftraci6n de justicia en el viminato mexicano. 
BMNA 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



41 2 
AGUIRRE BELTRAN, Gonzalo: La población negra de 
México 151 8-1 810. Estudio etnohist6rico. México, 
Ediciones Frente Cultuml. 1946. 347 p. 

Un libra que ilumina el papel insospechado e 
poriante que el negro desempeñe durante nuestra épp 
=a de colonfaje. Un ensayo de envergadura, que 1 4  
cia en México los estudtos afroamericanistas. Basado 
en informacibn obtenida en e l  Archlw General de la 
Naci8n y el acervo bibliogrúflco impreso existente en 
las bibliotecas norteamericanas. 

Con la poblacibn negra e indlgena, "nacib pam la 
administracibn colonial la necesidad de verificar una 
rígida sepamcibn de gnipos sociaks, basada en las 
ferencias raciales principalmente, que condujo a la 
formaci6n de una sociedad dividida en castas, como 
medio para asegurar e l  dominio sobre las tierras recien 
ganadasm. Tierms que m6s tarde se convirtieron en 
fondos mineros e ingenios en los que el negro contribu 
y6 con su trobajo. BMNA 

41 3 
AGUIRRE BELTRAN, Gonzalo: "Etiologfa de la Esclg 
vitudI1. México ~ & r i o .  6 (3), ~ u l L - ~ e ~ t i e m b G  
1944, pp: 181-210, BliS 

41 4 
ARRIAGA, Antonio: "Notas sobre la esclavitud en Mi 
choac6nN. Anales del Museo Mtchoacano. 2, ~ u l i 6  
1941, pp: Tb-36. 

Sobre el siglo XVIII. 

41 5 
BARLOW, Robert He : "Otros caciques colonlales de 
Tlaltelolco, 1567 hasta 1623". Memorias de la Aca - - - - . . - - 
demk /Mexicana de Historia. 6 n), Abril-Jmlo, 
1947, pp: 189-192, 

.3$ 416 
BAZANT, Jan: t~Feu¿alismo y capitalismo en la histo - 

ria de M6xicom. E l  Trimestre Econbmico. 17 (65), 
Enera-Mano, 19%, pp: 81-98. 

E l  autor establece que el capitalismo en la Nueva 
Espalla no se limitb solament@ a la minerra y la i n d ~  
trta como opinan la mayorfa de 10s interpretes de las 
instituciones espafiolas en AmBrica, sino que se exten 

d16, desde el siglo XVI, a los sistemas de explotaclbn 
agrfcola, de acuerdo con e l  ritmo evolutivo de la ec: 
nomía europea occidenhl. Se puede objetar que a l  
lado de la hacienda capttallsta sobrevivieron orgoniz~ 
ciones feudales, por lo que resulta más aprophdo hg  
blar de formas de tmnoici6n del feudalismo a l  cap- 
1' 1sm0. 

Se hacen distingas entre las formas de oqpmizacl6n 
rural típica de la zona tropical de la Nueva -fía 
(plantaciones) y las haciendas del Alttplano, señeila; 
do, en cada caso, los elementos que confirman la t~ 
sis. BllS 

41 7 
BORAH, Woodrowr New Swin's centurv of deoression. 
Berkeley, and Los Angeles, Cal. Unlverrity of CaU. 
fornia Press. 1951. 58 p. ( Ibem-Americana, 35) 

Acerca de la decllnacl6n de la poblaet6n nativa y 
sus efectos sobre la economfa lndigena y la estructum 
econ6mIca de la colonia. Estudia las soluciones a l  
problema del abastecimtento de alimentes; la hacien 
da, e l  repartimiehto, e l  peonaie por deudas. BMNA 

41 8 
BORAH, Woodrow and Sherburne F. COOK: Prlce - 
tren& of some baslc comadities In central Mexlco. . - Berkelev and ler Amelbt. Calf. Univer 
slt 
cana, 4U) 

Aun cuando es un estudio sobre los precia de les 
principales arttculos de consumo y tributo, resulta muy 
G t i l  para el andlisis de los niveles de vida de los e s e  
tos mas bajos de la población. BMNA 

CAMAVITiO, Dinor La decadenza delle popolationi 
messicane a l  tempo della conquista, Rama. 1935. 

420 
CARRANCA y TRUJILLO, RaGln "El  estatuto jurtdico 
de los esclavos en las postrimerlas de la colonizacibn 
espaflolan. Revista de Historia de Amérlca. 1 (3) 
1938, pp: !@y 

421 
CARRASCO, Pedro: "Las tierms de dos indios nobles 
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11 de Tepeaca en e l  siglo XVIil. Tlalocan. 4 (2), 426 

Tmnscripcidn de textos del siglo XVI. Uti l  pam Harrisburg, Pa. 1945. \ 
los estudios sobre estmtificación social de los gnipos 
na t ivos . BMNA Contiene un capfhrlo especial sobre "Tierra y tm 

bajo"; sigue a Mc Bride para afirmar Ja telacidn eE- 
tre la propiedad directa de la tierra y la encomienda. 

422 Punto de vista aue difiere de las investiriactones sobre 

, nia Press. 1948.. 241 p. Tabls. Map. f Ibero-Amg 427 

ricana, 31 ) DURAND, J. : "El lujo indiano". Historia Mexica l -. 4 ( 1 ), Julio-Septiemb~. 1 
Contiene la estimación de la poblacidn hacia 

1565. h tendencias de la población entre 1519 y Con datos que informan sobre el proceso de la for 
1600 en que se acusa una fuerte baja. Estudia t a c  macidn de las élites coloniales respecto de los seiiores 

!' bien períodos intermedios. BMNA de la tierm y e l n s u m o  conspicuo ( 

sa. BCM 1 

- - - --r----.---- 
( Ibero-Americana, 33 ) 

rnn infnnnnrlbn aabre e l  estado de la aaricultum 

- -  . .  - .  Y -; 
se encuentm a l  iorte ;el Valle de M6xico. BCM. nos, y fue tambl6n la consecuencia de un conflicto e: 

tre el  clero y la Corona. Tiene infomaci6n sobre B l i  - 
tes dirigentes Y sus antagonismos. BCM 

. -. , - - - -. - , - 
les Cal. Univemity of California Press. 1958. 75 p. FEUOO, Rosa: "El tumulto de 1692". Historia Mexi 
( Ibero-Americana, 41 ) cana. 14 (4), L... ,- ...,, ..,, ,,. ,- ,.,. - 

V&nse los apendices: Descripción de lo que em Se~ola, entre otms causas, las ecanbmieas. cama 
la vi l la en 1 m, y del Cacicazgo de Ixcatlán, 0ax.t la falta de maíz, los intereses monopa -- 
del siglo XVI a l  siglo XVIII. BCM nos gobernantes, y la congregaciBn de los indios en sus 

barrios. De los datos pueden sacarse conclusiones sg 
bre estmtiflcaci6n social y nivel de vida. BCM 

425 
COOK, Sherbume F. and Woodrow BORAH: "Quelle 
fCt la ctmtificatton saciale au Centre du Mexique dg J 430 

I mentos pam la historia de Mbxico, 2/a. S e r L  h 
Resumen del estudio detallado aue publicaron en la co Im~renta de F. Escalante v C 
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431 435 
FERNANDEZ DE RECAS, Guillemo S.: Cacicazgos GONZALEZ OBREGON, Luis: Rebeliones indígenas 

nobll larlo indtgena de Nueva Espaila. Mgxico. 
NAM. Instituto Blbliogtúflco de ~ b x i c o .  1961. 

XXVl +351 p. ciones Fuente Cultural. 1952. 492 p. 

Basado en documentos de los ramos de Vtnculos, 
Reales CLdulas y T lem.  Estudia 35 cacicazgos en b J u ~  
que son hoy el Dlstrfto Federal y los Estados de MLxL GON ZALEZ SANCHEZ, Isabel: Situacibn social de 
co, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Hidalgo y Quere- indios y castas en las fincas rurales, en vtsperas de Ib 
ro. Muy importante para la estmtiffcación social de inde endencia, T.P. México, UNAM. Facultad de 
Nueva España y las alianzas entre las espa~ola T%- Fi oso a y Letras. 1963. 132 p. 
e India. Se habla del origen del cackazgo. 
BCUMAN La autora nos dice que los numerosos contingentes 

que fonnaron los ejercita insurgentes estuvieron intg 
grados principalmente por trabajadores de las ciudades, 

d 432 de las minas, de los obmjes y del campo, y estudia en 
GALAVIZ SUAREZ DEL REAL, Marta Elena: Rebelio especial las condiciones en que labomba uno de estos 
nos Indtgems en e l  Norte de la Nueva Espaib (Siglos grupos, el de los iomaleros (en donde convivlan p r k  

). T. P. M6xlco. UNAM. Facultad de cipalmente: indios, negros y castas), tratando de en - 
218p. BN contmr las causas que los impulsaron a apoyar dicho 

movimiento, 
E l  propdsito que se persigue es trazar la lucha de 

nuestros hombres de campo por la tenencia de la tierra. Se refiere a las fincas rurales y sus trabajadores en 
Por ello se dice que Mdxico presenta desde sus ortge los diferentes sistemas usados para la explotacibn de la 
nes mdltlples desavenencias, conf 1 i c t a  y luchas armg tierra: las encomiendas, repartimientos de indios, el 
das entra las diversas "razas" y clases sociales. Por alquiler voluntario y la retencibn por deudas. 
lo  mismo, se buscan las numerosos causas que fueron 
dfhrenciando y ahondando las diversas categortas en Asimismo, ofrece un panorama de la legislaci6n 
e l  &gimen vlrreynol que se reflejb en los grupot que para el trabaio del campo y e l  régimen interno del tm 
habitaron e l  norte de M6xic0, cuyas rebeliones deben bajo en las haciendas. De hter6s son sus datos sobre; 
considerarse factores de quebmnto en la estabilidad a ) Nfmero y clase de jornaleros que empleaban en 
del vlrreinato, BllH las haciendas: "de pien, tlaquehuales y calponeros; 

b )  Salarios y el surgimiento de la "tienda de raya1I; 
c )  Anticipar de dinero permitidos; d) Deudas; e) T i  

433 po de prisión que usaron algunos hacendados para c a -  
GARCLA, Genaroi TumuJbs y rebeliones acaecidos en tigar a sus trabajadores: tlapixquera, cepo y " c o ~ _  
M&x$co. M6xico. Librerla de la Vda. de Ch. Bouret. cha", y f )  Quejas presentadas por los iomaleros, y 
m 2 6 1  p. SUS causasI y sanciones que se impusieron a los amos 

por castigar a sus trabajadores. BllH 
Incluye relatos de rebeliones y tumultos ocurridos en 

Mbxlico, cuyas autores fueron testigos presenc hles, LOS 
años en que acontecen dicha rebeliones y tumultos son8 &6a 
1600, 8 624, 1660, 1692, 18011, BMNA GQNZALEZ SANCHEZ, Imbel : "La retención por 

deudas y los traslados de trabajadores tlaquehwles o 
alquilados en las haciendas, como wstituci6n de los re 

434 partimientos de indios durante el siglo XVIIIvl. ~ n a l e f  
GIBSON, Charles: "%he aztgc aahtocmcv En colonial del Instituto Nacional de Anbropologla. 119 ( 4 8 j  
M e ~ i c o ~ ~ ,  ConipamtOve Studks !n Soc'iety amd Htstory. 196% PP8 241 ~ 2 5 0 ~  
2, Enem, 1960. ppn 149-196. 

Sobm la dln6mlm de k arhlocmc b noti va y su & 4 7  
cadencla film!, Se destaca 6a Bnfomacibin sobre GUTHRIIE, Chester Ly11e: lBRiots in seventeen&-centuv 
cQn y Arnecameca, Mexico Cityi A study of socia! emd econom!c condltiensu 

68 
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In: Greater America. Essays in honor of H. E. Bolton. - 
Berkeley and Los Angeles, Cal. Univenity of Califor - 
nia Press. 1945, pp: 243-258. 

Sobre los motines acaecidos en 1624 y 1692. Con 
datos sobre estratificación social. 

438 
HANKE, Lewis: "The Requerimiento and its interprs 
ters". Revista de Historia de América. 1, 1938. pp: 
25-34. BlPGH 

HUERTA PRECIADO, Marta Teresa: Bebe 1 iones indf 
C .  genas en el noroeste de _Mexico la -. 

Mbxico. Instituto Nacional de Antropologra e Histg 
ria. 1966. 108p. (SerieHistoria, 15) BCM 

440 
KONETZKE, Richard:"La formaci6n de la nobleza en 
Indias11. Estudios Americanos. 3, 1951, pp: 329- 
357. 

Correlaciona el desarrollo de la nobleza en Indias 
con la propiedad territorial y trata de las encomiendas. 
La documentacidn básica de este trabajo pertenece a l  
Archivo General de Indias de Sevilla y a la Biblioteca 
Real de Madrid. BCUNAM 

KONETZKE, Richard: Colección de documentos pan 
la historia de la fonnactón social de Hispanoom6ric0, 
1493-1 810. Instituto Balmes de Sociolagfa. Madrid. 
~ p v o l s .  669 + 480 + 908 p. 

Contiene información sobre propiedad de la tierra, 
encomiendas, estratificación social, esclavitud de los 
indfgenas, nabortos, esclavitud, etc . BCM 

LEON, Nicolás: b s  castas del México colonial o 
Nueva Espaíía. México. Talleres Gráficos del M2 
seo Nacional de Arqueologra, Historia y Etnografía. 

Ut i l  para los estudios sobre lo rigidez de la est- 
tum social en la colonia. Contiene clasificaciones de 
las castas coloniales. BMNA 

LOPEZ PORTILLO Y WEBER, José: La rebelitin en la 
Nueva Ga licia. México. lnstituto Panamericano de 
Geograffa e Historia. 1939. 594 p. (Publicocibn, 

Datos sobre la encomienda en la Nueva Galicia y 
la actuaci6n de Nufio de GuzmiFn y e l  papel de la se 
gunda Audiencia de MBxico en relación con la organi 
zación administrativa que se trataba de dar a l  n a c i e ~  
te gobierno colonial. BIPGEH 

445 
McALISTER, Lyle N*: uSocial structure and social . , 
change in New Spain". Hispanic American Historical 
Review. 43 (3), August, 1963, 349-370. BlPGH - 

MELLO, Astrogildo Rodrigues de: O Trabalho forgado 
de indigenas nos lavoums de nova-Espanha. Sao Pag 
l l e  de Filoso - 
fia, Ciencias e Letras. 1946. 174 p. 

447 
MEXICO. Departamento de trabajo: Legislación del 
Traboio en los siglos XVI, XVll y XVIII. Relación en 
tre la economía, las artes y los oficios en la Nueva Es 
paño. Breve ensayo crttico. México. 1938. 170 - P. 
BSH 

442 
KUBLER, George: "kopulati~n movements in Mexico: 448 
11520-1600". Hispanic American Historical Review. 22 POOLE, Stafford: "The Church and the re artimientos 

[4), November, 1942, pp: 606-643. in the light of the Third Mexican tounc* 
The Americas. 20 (1 ), July, 1963, pp: 3-36. 

Con datos sobre la declinación de la población nac 
va. BlkGH 

QUEROL y ROSO, Luis: "Negros y mulatos de Nueva 
EspaAa, historia de su alzamiento en Méjico en 1612". 

1 
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Anales de la Universidad de Valencia. 12, 1935, 

PP, 121-165. 

Filosofra Letras. 3, ' ~ulio'-septiembre, 1941, ppt 
m+- 

Tambidn trata de mayeques, esclavos y naborros. 

ROSEMBLAT, Angel: Lo poblacl6n indlgena de Arndri 
ca desde 1492 hasta la actualidad. Buenos Aires. Ed. 
Pwser. 19k. 293 p. BCM 

SCHOLES, Fmnce V. y Eleanor B. ADAMS: Adverti - 
mientos generales que los virreyes dejaron a sus suceso 
res para el gobierno de Nueva Espaíía (1590 - 1604). 
kdlción y prdlogo de.. . Colección de Documentos w 
m la ~i;)oria &l M3xico Colonial. M€xico,  osé'- 
Porrúa e Hijos, Sucs. 1956 

Sobre los advertimienbs de tres virreyes1 el  M ~ L  
qu4s de Vll la Manrique, don Luis de Velasco hijo y el 
Conde de Monterrey. Contienen datos sobre la regle 
mentaci6n del trabajo de los indios. BMNA 

453 
TORRE VILLAR, Ernesto de la: Las reducciones de los 
ueblos de indios en la Nueva h p a k  y dos notas b i  
Iioarbflcas. México. 1952. 83 D. 

454 
ULLOA ORTIZ, Bertat "Cortés esclavistan. Hist orla 
Mexicana. 16 ( 2 ), Octubre-Dlclembre, l m :  
23P-;273h 

Es una obra de carácter documental: contiene, e2 
tre otros documentos, las instrucciones dadas por el v i  
r n y  Marqu€s de Bmnciforte en 1796, para siembra, 6? 
neficio y cultivo del lino y del cbííamo entre los 111 
dios. B I l l  l l  

Tmnscrfpc i6n pa leogdf lea del expediente 8, legajo 
499, Ramo Hospital de JesGs, que ilustra la política e& 
pa~iola contra la esclavitud de las muieres y varones me - 
nores de 14 años. BCM 

J 4 6  
(1575-1805) ZAVALA, Sllvio y Marra CASTELO: 
Fuentes para la historia del tmbáio en la Nueva Espa 
P 
m, 8 v. vol. l (1575-1576); vol. ll (1579- 
1581 ); vol. 111 (1587-1 588, - 1590-1591 ); vol, IV 
(1599-1601 ); vol. V (1602-1604); vol. V I  (1606- 
1607, - 16161620, 1621-1632); vol. VI1 (1633- 
1635, 1638-1645); vol. V l l l  (1652-1805). 

Obra elaborada con documentos de los Ramos "Ge 
neral de paites" -en su mayorra-, "Virreyesn, 
indios" y "Minerra" . Nos presenta a tmv€s de estos 
mandamientos, gdnero que domina en la colecci6n, 
"los problemas coloniales del trabajo en MB~ico '~.  En 
estos documentos de primera mano se pueden estudiar 
los diferentes cultlvos y sistemas de explotacl6n de la 
tierra en Nueva Ey#íía, las instituciones propietarias 
de la tierra, los grupos que la laboran, etc., ya que 
ofrece un material de extraordinaria importancia cuaE 
tativa y cuantitativa. Dentro de los lfmites de esta e 
bliografla, se~alamos Gnicamente las materias que pu: 
den servir para el conocimiento de los sistemos de te 
nench de la tierra en el México colonial.- 

VAZQUEZ, Genam V.: Doctrinas y realidades en Ia 
leg lslacibn pare los lndlos. Primer Congreso lndigenb 
ta Interamerlcano. Departamento de Asuntos IndPgenas, 
M&xlco, 1940. V I  +S03 p, 

Se recomiendo ver, entre otros, las siguientes mg 
teriasr Abastec imientoj AzGcar; Aguas; Bienes prg 
pios de la comunidad; Caciques; Compañra de JesOs; 
Conventos; Cosechas; Cultivo del algoden; Cacahe 
tales; Cacao; Cafla de az6car; Cebaáa; Marz; Paz 
tos; Trigo; Zacate, etc.; Comunidades de indios; 
Conquistadores; Deshierbo de sementeras; Encomen* 
ros) Deudas; Ganados; Ganaderla; Gafíanes; H= 
ciendas; Huertas; Hospifules; Ingenios; Indios; L a k  
res; Laborlos; Minas; Monasterios; 'Na bortos; Ng 
gros; Religiosos; Repartimientos; Salarios; Semente- 
ras; Tmpiches; Trabajo; Tributos; Universidad de M6 
xico, etc, Obra fecunda en todos los aspectos de la 
vida soclo-econ6mlca de la Colonia. 

Cada volumen contiene varios lndices a )  de docu - mentas; b ) de nombres propios; c ) de materias, y 
d) de nombres geogr6fico.s. BllS I 

UVALA, Silvio: "Eveluci6n del &gimen de trabajo 
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en Hispanoamérica durante la época colonial". De 
recho del Tmba'o. Buenos ~ i k s .  4 ( 6 ) ,  1943; e 

Contiene datos pam el estudio del origen de la 
hacienda y el  peonaje. A f i na  que aun antes de que 
terminara el  sistema del trabajo obligatorio, existlan 
una mano de obra "libre" que los terratenientes eg 
pa~oies adscribieron a sus propiedades. SeFiala indi 
rectamente el origen de la "tienda de raya" porfirja - 
na . 

y48 
ZAVALA, S ilvio: " &asas esclavbta? ". .Cuader 
nos Americanos. 14, Marzo-Abril, 1944. ppr 
1 49-1 54. 

Acerca del padre Las Casas, que explicb en su 
Historia de las indias haber propuesto la Introduc 
cien de esclavos en América paru aliviar la condL 
ci6n de los indios, de lo que se arrepintió despues 
al  ver cómo trataban los portugueses a los esclavos 
negros. B l lS  

459 
ZAVALA, Silvk: "Orfgenes coloniaies del peonaje 
en ~ é x i c o ~ ~ ,  en E l  ~rimestre Econ6mico 10 {a) 
Enero-Marzo, 1 944: 71 1 -748, y en Estudios Indio 
nos..., pp: 309-354. 

Sobre el aspecto humano del tmbajo en las fincas, 
y la evolución del trabajo forzado al  libre y remunera 
do, Se describen los medios empleados por los agr i c i  
tons pam adscribir a los indios a las fincas y el forfg 
Lecimiento de este sistema bajo la dinastfa borbbnica. 
Termina estableciendo las diferencias entre las enco 
mPendas del siglo XVI y las haciendas del XVIII, y re 
chazando la interpretaci6n tradicional del origen der 
peonaje como derivado de la instituci6n de la encq 
mienda. 811s 

(88) Abril, 1946, ppi 53-65. 

ZAVALA, Silvio: Ordenanzas del trabajo en los siglos 
XVI XVll Selección y notas de.. . Editorial Elede, 
~ C O ,  1947. MN+3ñ lp .  

Véase este tmbaio en relacidn con la colecci6n de 
Fuentes para la Historia del Tmbajo., . BCUNAM 

463 
ZAVAIA, Silvior ('El Marqués de Vi llamanrlque y la 
esc lavitud de los indios". Academia de ~ i e n c  i a s ~  lo 
t6ricas de Monterrey. Memoria 3, 1950, ppr '57-67. 

Acerca de la actitud de un defensor de los indios 
que combatid las autorizaciones locales emanadas de 
Guadalajam, Nueva Vizcaya y el Nuevo Reino de 
LeBn, y luchó contm el  régimen esclavista en general. 

464 
ZAVAIA, Silvlor "Esclavos Indios en Nueva Eswñei". 
Inr Homenaje a don Alfonso Caso. Mgxico. 1951, - 
ppr 427-440. BCM 

465 
ZAVALA, S i  lvio: "Documentos sobre Nu Ao de Guzmdn 
y la esclavitud de los indiosm1. Historia Mexicana. 1 
(3), 1952, pp: 411-428. 

Sobre las actividades esclavistas del conquistador en 
las regiones de PBnuco y Jalisco. Zay la  ofrece prue 
bar documentales relativas a este perlodo de desarrollo 
de la esclavitud de los indios y démuestra como algunas 
fuentes judiciales comp~eban que subsistfa la costumbre 
de dar indios esclavos a los encomenderos como parte de 
los tributas. BCUNAM 

460 111. 6. La Economfa Agrlcola Colonial 
UVALA, Silvio: Servidumbre natuml y libertad crh 
tiana segfn los tratadistas espufioles de los siglos 

XVl1 Buenos Aires. Publicaclones del Instituto de 466 
b ~ c i o n e r  HisMricas. Facultad de Filosof la y Le A w N ,  h a s :  Disertaciones sobre la historia de b 
tras. Peusero SOA. 9944, 112 p. Repfblica Mexicana desde la &poca de la conquista, M i  

xlco, 1861 - 1849 o 3 v, 

461 
a\PA!A, Silv k A. g "Relec knes hist6ricas entre 
dios y negm en Iberoam&rica". Revisk de Indias, 28 ACURRE BELTRAN, Gonrcilos "Delaclbn del cura de 
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BORAH, Woodrow: "E l  origen de la sericultum en la 
Mixteca Alta". Historia Mexicana. 13 ( 1 ), J! 

Transcripcibn y notas sobre un documento en e l  lio-Septiembre, 1963, ppr 1-1 7. 
cual el cum se queja del tmto dado a los indios ga& 
Aes por los hacendados y tmtantes. Bl lS Sobre el papel desempefbdo por las familias C a w  

y Marln, los dominicos y los propios Indios en la lntro 
duccibn de la sericultum. Los indios se adaptaron -S 
dica el autor  rápidamente a las condiciones que e& 

AGUIRRE BELTRAN, Gonzalo: "El  trabajo del indlo gla el cultivo y la Industria de la seda, lo que les pe? 
comparado con el del negro de Nueva Espana". M&- mitib hacer frente a sus tributos y otros gastos. 
xlco Agmrio. 4 (1 4), Julio-Septiembre, 1 942,pp: BCUNAM 
103-207. Bl lS  

472 
CABRERO FERNANDEZ, L.: "La economía básica de 

AGUIRRE BELTRAN, Gonzalo: El Proceso de Acultu la regl6n mlxteca a tmvés de las Relaclones Geogrdfl 
mcl6n. México. UNAM. seminario de Problemas cas de Indias". Viena. ~roceedtngs of the XXXIV - altos y f llosóf icos. 1957. 269 p. Intemational Congress of Arnericanists. 1962, ppr 

688-694. 
Véase capitulo denominado: Cambio econ6mlc0, 

tecimiento de pan en la ciudad de México (1700- 
17H))". Sevilla. Actas y Memorias del XXXVl Con 

ARCllA FARiAS, E. r "Ideas econ6micas en Nueva Es greso lntemacional de Americanistos. IV, 1966, pp: 
paña en e l  siglo XVIII". E l  Trimestre Econámico. 551 -364. 
(53), Abril-Junio, 1947, pp: 68-82. BENE 

Estudio del sistema de aprovisionamiento de pan en 
dicha ciudad. Incluye datos sobre trigos, mollnos de 
harina, Pósito y Alhbndlga, ttpos de pan,' precios, co!! 

BERTHE, Jean-Pierre: "El  cultivo del 'Pastel' en Nue trol del producto, panadertas, y notas sobre la organt 
va Espa~a~~. Hlstorla Mexicana. 9 1 3 ), ~ n e r o - ~ &  zacidn interna del gremio de panadera, BllH - 
zo, 1960, ppv 

Documentado estudio acerca de la "Hierba PastelM 473 
o "Pastel", planta tint6rea de Europa que se intentb COSlO VILLEGAS, Daniel: "E l  comerclo del azGcar 
aclimatar en Nueva Espam en el siglo XV, y v e  te en el  siglo XVI". E l  Trimestre Econbmico. 5 (N), 
nla una importancia económica de primer orden. Se 1938, pp: 571 -591 . 
mencionan los pueblos que la cultivaban ast como las 
exportaciones de esta planta. BCM Tmta del comercio azucarero en el Medltedneo 

y la Importancia de la caña de azfcar en h6 r l ca ,  
BENE 

BOWH, W O O ~ ~ ~ W :  Silk mising in colonial Mexicoe 
Berkeley and Los Angeles, Cal. Univenity of ca!¡PoL 47% 
n h Presa. $943. VI1 +169 P O  ( Ibero-Americana, 20) CHAVEZ OROZCO, Luis: "La Irr lpclán en MBxlco 

(Ensayo histbrico)'! Problemas AgrTcolas e Industria- 
Contiene informac36n sobre la introduccian del cul les de M6xico. 2 (a), Abril-Junio, 1950, ppp 11 - 

tivo del gusano de seda en México y su desarrollo en bs 3. 
regibn de Oaxaca, las relaciones entre encomenderos, 
Dnd ¡os principales y comun ldades respecto oel cultivo. Se refiere a la 6poca prehispántca y colonial. P- 
Notas sobre la decadenc k de la industria. BCM senki un apdndtse sobre e l  desagt~e de la Vem & hez 
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477 
CHAVEZ OROZCO, Luis: La crisis agrfcola novohis 

nica de 1784-1 785. Recopilacián y pr61ogo de,, . $éxito. Banco Nacional de Crédito Agrlcola y Gg 

Acerca del hambre que se abotib sobre la Nuew 
nal. vol. 11. 1934. 92 p. (mimeogmfiado). Espafía y la accián del virrey Gálvez que salvó la 

tuacián por medio de una serie de medidas que aumen 
taron la producción maicera, como el otorgamiento & 
créditos, o los labradores, procedentes de las cajas 
de los juzgados de capellanlas, la autorización del 

CHAVEZ OROZCO, Luis: E l  control de precios en clero pam organizar grupos, la creación de. fuentes de 

1. üocu trabajo en las obras pGblicas, la modificacibn del r€gi 
mentos ppm su estudio recopflados por.. . México. men de alimentación del pueblo, empleando la avena, 
Banco Nacional de Cddito Agrlcola y Ganadero, S. hasta entonces sólo utilizada para los animales. Por 
A. 1953. 37 p. (Documentos para la Historia del otra parte, la cuantificación de los resultados de la a: 
Crédito Agrlcola, II I ). ción sobre el fenómeno de la crisis agrlcola, siwe pg 

m deteminar: a )  la geogmffa de las zonas producb 
Este volumen contiene s61o un fndice de la Legislo ras de mafz en la Nueva Gpah; b) el promedio de 

ci6n vigente,-en la Opoca colonial, a travQs de la produccidn por hectárea en distintas zonas geogr6ficas, 
cual se controlaron los precios de los artlculos de p u  y c )  la refaccián econámica, necesaria entonces, por 
mera necesidad (malz, trigo, carne, etc.) y, a modo hectárea. 
de Introduccián, una exposicibn te6rica acerca del 
recio 'ustoi "De la authoridad que tiene la República Contiene catálogo de documentos pam el  estudio 

precios, y cu61 dellos es justo", tomada del problema. BBM 
de la obra de Tods  de Mercado (Tmtos y contratos 

ro, S.A. 1954. 34p. (Documentospara la Historia 
del Cr6dito Agrfcola, VII) 

Nueva EspaAci. Segunda Parte; Instrumentos sobre la E l  desastre agrlcola de 1784-1 785 (véase cOdula 
apllcacidn de la ley. Documentos pam su estudio re  477) fue neutralizado gracias a las siembrus de mab 
cop91ados por.. . MOxico. Banco Nacional de Crgdito de invierno, efectuadas en Tierra Caliente. Le Ch. O. 
Bagafcola y Ganadero, S.A. 1953. VI1 +55 p. (DOCU pone de bulto que tal medido fue sugerido por el insig 
mearbs para la Hrstoria del Crédito Agrlcola, III - 0)- ne sabio Don José Antonio Alzate y Ramrrer de a c u F  

do con la documentacicin que anexa. BBM 

CHAVEZ OROZCO, .Luis: E l  cultivo del caf€ en M€xi 
co, Sus Ortnenes. Recopilacián y Prólogo de., . M& 
X~CO, b n c o  Nacional de Cr€dito Agrlcola y Ganade 
ro, S.A. 1954. 29 p. (Documentos pora la Historia 
del Cr€dito AgrKcola, V. ) 

Una Indagación sobre Los lugares en que se cultivo 
ba café en la Nueva EspoRa (1 809), muy importante 
para establecer, como dice L, Ch. O., la Historia de 
!a Geogrof fa de los cultivos. Con datos sobre el rB@ 
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1 

men de tenencia en la zona de cultivo. BBM 

CHAVEZ OROZCO, Luis: Papeles sobre la plaga de 
Lanaosta de 1801 -1 804. Recopilación y Prólogo de.. 
- " 
México. Banco Nacional de crédito Á g r f c o ~ á ~  Gg 
nadero, S.A. 1954. 31 p. (Documentos para la His - 
toria del Crédito Agrlcola, VI1 I ) 

La publicacidn de este volumen sirve para compro 

1 bar el carácter de la economía agrícola novohispanar 
una economla cerrada, consuntivo por excelencia, SE 
bre la cual un siniestro como la plaga de langosta, re - 
sultaba una calamidad sin limites. BBM 

481 
CHAVEZ OROZCO, Luis:. Documentos sobre las al 
h6ndigas de Celaya, Guanajuato y Oaxaca . Recopi 
lacidn y prólogo de,. . México. Almacenes ~ac i t%a - 
les de Depdsito, S,A. 1955. 29 p. (Mimeografio 
da) 

E l  autor recopiló y puso prólogo a otros trabajos so - 
bre las alhóndigas, Estos trabajos fueron publicados 
en forma mimeogmfiada por los Almacenes Nacionales 
de Depósito, S.A. Los documentos publicados se refie 
ren a las alh6ndigas de: la ciudad de México, del 
Real y Minas de Tlalpujagw, de Querétaro, de Verg 
cruz, de Guanajuato, de Guadalajara, de Le6n y Sg 
lamanca; para los interesados, véase el trabaio de Flo 
rescano y Moreno Toscano, en donde viene una ampl% 
relacidn de los tmbajos de Luis Chávez Orozco sobre 
póslto y alhóndiga. ( 6 ) BBM 

483 
CHAVEZ OROZCO, Luis: Los fondos de comunidades 
indfaenas como fuentes de crédito aarfcola en la Nue .. - 
va Espalki. Siglo XIX. Recopilación y prólogo de.. . 
México. Banco Nacional de Crédito Agrfcola y Gg . - 

nadero, S.A. 1955. 48 p. (Documentos para la H k  
toria del Crédito Agrfcola, XI) 

E l  documento demuestra, sin género de duda, que 
además de las arcas de las catedrales y conventos y las 
cajas fuertes de los comerciantes, hubo otra fuente de 
crédito, cuando menos en la primera década del siglo 
XIX. Esa fuente estaba constituida por la acumulación 
secular de las mfnimas aportaciones que los indfgew 
hacfan para depositarse en las Cajas de Comunidad de 
su pueblo y concentrarse después en las provinciales 
de las Intendencias. 

Dice L. Ch. 0. que nada concreto sobfamos en re 
Iación con la imposición que de tales fondos se hizo, 
en préstamos a los agricultores terratenientes, y de la 
participación que tuvieron los capitales l fquidos acumu 
lados en el crédito agrícola pam la explotación de la- 
agricultura latifundista que, a l  final, despoió a los - 
dios. Con catálogo de Documentos. BBM 

484 
CHAVEZ OROZCO, Luis: Una Memoria científica me 
xicana sobre el hule, por Vicente Cervantes. ~ecopi- - 
ción y Prólogo de.. . México. Banco Nacional de Cré 
dito Agrícola y Ganadero, S.A. 1956. 29 p. (DO& 
mentos para la Historia del Crédito Agrfcola, XIII). 

Escrita hacia 1794. BBM 

482 485 
CHAVEZ OROZCO, Luis: E l  crédito agrfcola en el CHAVEZ OROZCO, Luis: Contabilidad de una hacien -- artido de Cholula de la intendencia de Puebla en da novohispana. Con unas notas sobre la historia d e r  

790, por Manuel de Flon, Recopilación y prólogo contabilidad en México. ~ c c o y L c  ión y Prólogo de.. , 
d e . . . a c i o n a l  de Crédito A~rfcola México. Boneo Nacional de Crédito Agrícola y Ganade - y Ganadero, S.A. 1955. 22 p. (Documentos para 10 ro, S.A. 1956. 29 p. (Documentos para la historia 
Historia del Crédito Agrfcola, X). del crédito agrfcola, XV) 

Contiene el oficio del intenderite Flon y un documen Se reproduce un manuscrito titulado "Cuenta del 
to sobre el estado general de las haciendas, ranchos, m; lor de las Tierras, Fábricas, ganados, registros y fierro - 
linos y batanes que tiene el partido de Cholula, con ex de herrar, semillas y demes que se recibió en la hacienda 
presibn del precio en que compraron, sus actuales posee nombrada San Simbn y Judas (alias Calderón) en l o .  de 
dores y lo que reconocen a favor de conventos de re- - Julio de 1802". A través del cual se puede estudiar una 
giosos, a capellanfas, a obras pfas y a legos O partic% hacienda relativamente pequeñ3, que funcionaba como 
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CHAVEZ OROZCO, Luis: E l  cultivo de la vid en 
la Nueva EspaRci. Recopilación y Prólogo de.. . Mé 
xico. Banco Nacional de Crédito Agrfcola y ~ a n a &  
ro, S.A. 1956. 55 p (Documentos para la.~istoria- 
del Crédito Agrfcola, XVII). 

487 
CHAVEZ OROZCO, Luis: Breve historia agrlcola de 
México en la Epoca colonial. México. Banco Nacio 
nal de Crédito Agrfcola y Ganadero, S.A. 1958. 
p. ( Documentos para la historia del Crédito Agrfco 
la, XXI). 

Constituye un resumen de los documentos antes r c  
señados. (cedulas 475-485) y una visión de conjunto 
de la economfa agrrcola en la época. BBM 

488 
CHWALIER, Fmnqois G.: Instrucc.iones a los herma 

nos Jesuitas, administradores de haciendas. Manuscri 
tos Mexicanos del siglo XVIII. Prólogo de. . . MBXL- 
co. UNAM. Instituto de Historia. 1950. 273 p. 
(Publ. Primera serie, 18). 

E l  manuscrito proviene de los archivos y papeles de 
la Compaflta de Jesús de que se apoderó el gobierno 
virreinal en 1767. Según el prologuista, en estudio de 
gran penetmción y sutileza, el documento es importac 
te por ser un reflejo del poderlo económico de la Com 
pañra de Jesús en la Nueva Espo Aa, y como cuadro de 
una gran haciendo mexicano de la época. E l  texto reú 
ne la experiencia agrícola de los jesuitas; ofrece "pr -  
ciosos informes sobre la estructura social y los sistemas 
de trabajo en las grandes haciendas mexicanas de la épo 
cal'. Muy importantes son los capftules VI, "De lo que 
han de guardar en la economía de las cosas del campo, 
y primero en lo tocante o sus aperos" (pp. 101 -1 08), 
y IX, "De lo que han de observar los administradores 
con las sirvientes del campo" (pp. 125-1 36). BMNA 

489 
DAHLGREM de JORDAN, Barbro ed.: La grana cochi 
nitia. -- hn&xico, Editorial Porrúa. 1963. 327 p. illusn, 
maps G (Nueva Biblioteca Mexicana de Obras Históricas, 
1 )  

Indica algunos aspectos de la industria prehisp6nica 
de la grana cochinilla de donde se obtenía el tinte lh 
mado nocheztli . Nos habla también de los cambios que 
operó%xsi tuacibn socioecon6mica de los indfgenas 
de la colonia, Incluye varios documentos que datan de 

1 774 6 1 775 a 1779; son copias de la 6poca relativas 
a inst~cciones de un largo expediente legal que v o  
san sobre el beneficio de la grana en Oaxaca, sus m6 - 
todos y sus problemas. BMNA 

DECORME Gemrd, S. J.: La obra de los Jesuitas me 
xicanos durante la época colonia 1 1 527-1 767. Com 
nendio histbrico. MBxico. 1941 . 2 V. BCM- 

491 
Donacibn de bienes a la compañfa de Jests en e l  siglo 
XVI. Concierto entre e l  Mayorazgo de Guerrero y la 
com af lk  de JesGs México. Edit. Vargas Rea. 

Bi lioteca aportacidn Histórica, 66- i i  
67). BN 

492 
FERNANDEZ Y FERNANDEZ, Ramón: "Historia del 
Trigo en México". E l  Trimestre Económico. 1 (4), 
Enero-Marzo, 1 935, pp: 429-444. 

Sobre la &poca independiente y con datos acerca 
de los amnceles del trigo y los precios medios anuales 
a l  mayoreo en la ciudad de MBxico. BENE 

493 
FLORESCANO, Enrique: "El  abasto y la legislacibn 
de granos en e l  siglo .wI". Historia Mexicana. 14 
( 4 ), Abril-Junio, 1965, pp: 567-630. 

E l  artfculo estudia algunos de los principales prg 
blemas del abasto de granos, particularmente del mafz 
y del trigo. En la primera parte estudia el abasto de 
la ciudad de México. En la segunda se~lala las camc, 
terfsticas que asumid la agricultura de gmnos en Nue 
va Espaila y su relaci6n con e l  abasto de ciudades, r? 
les mineros y centros de consumo. La tercera parte se 
refiere a la polRica alimenticia. BCM 

4930 
FLORESCANO, Enrique: l)Mekomlogla y ciclos a g s  
colas en las antiguas economfas: e l  caso de M ~ x ~ c o " ~  
Historia Mexicana. 17 ( 4 ) Abril-Junio, 1968, 
pp: 51 6-534. 

Acerca de las primeros teorfas sobre el origen me 
teotold~ico del ciclo ogrkola y del redescubrimiento 
y ~ lor i ización del ciclo agrfcola por la historiograffa 
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econdmica 

El caso 1 de MIx ico se presenta como un testimg 
nio interesante sobre e l  conocimiento de las relocio 
nes que se establecen entre meteorologia, rendirnien 
to de las cosechas y ciclo de precios en una socieda-d 
no europea, dominada por la economra agrfcola. 

El primer resultado sorprendente lo  arroja la coz 
frontación de la curva mexicana con las del Viejo 
Mundo, "Comparando nuestra curva con la curva de 
precios del trigo de la Francia continental, o con la 
curva "nacional" francesa reconstruida por E. Labrous 
;e , observamos que los aRos en que ocurren las g r a c  
des crisis fmncesas son casi exactamente los mismos 
de los m6xlmos cic l  icos mexicanos". 

toria de la sericultura en Mkxico. la .  parte que com 
prende los aRos de 1522 v 1883. México. Ediciones 
de La 1,ndustria de la Seda. 1929. 28 p. 

497 
GUTHRIE, Chester L. : "Colonial economy. Tmde, 
industry and labor in seventeenth century Mexico U 
ty". Revista de Historia de América. 7, diciembre, 

1939, pp. 103-104. 

E l  estudio contiene una curva de precios del mafz 
que abarca e l  siglo XVII. En su trabajo se trata de es 
tablecer la relacidn entre el  alza de los precios y los 
motines populares. BllS 

Por otro porte, la relación entre perturbaciones 498 
meteorológicas, malas cosechas y máximos ciclos de GUTHRIE, Chester L. : A seventeenth century 'ever 
la curva de precios del malz está bien demostrada normal granary' : the Alhondiga of colonial Mexico 
por las fuentes que uti l iza el  autor. BCM City". Agricultura1 History. 15, January, 1941, , 

pp: 37-43. 

494 
GOMEZ DE CERVANTES, Gonzalo: La Vida Econó 
mica y social de Nueva EspaDb a l  finalizar el siglo 
XVI. Pr61ogo y notas de Alberto Marfa Carreño. Mé - 
xico. Antigua Libreria Robredo, de José Porrúa e ~f 
10s. 1944. 218 p. 

Se tmta del Memorial de Gómez de Cervantes pa 
m e l  doctor ~u~e-zar, Oidor del Real Consge 
jo de Indias. E l  autor, como es natural, es un decidi 
do partidario del repartimiento entre los conquistad2- 
res, y defensor de los encomenderos. Adembs de sus 
capltulos que pueden servir para hacer un estudio se 
bre los diversos estratos sociales de la Colonia en el  
siglo XVI, resulta muy interesante por sus capitulas 
sobre el cultivo de la grana y el añil. 

Muy erudito como siempre e l  prólogo de Alberto 
Marra Carreña, y también muy doloso cuando en su 
prólogo hace una comparac idn entre los eiidos co lo  
niales y los que otorgó la reforma agraria mexicana 
(v6asepdg. 60). BllS 

495 
GOMEZ PEREZ, Francisco: "Mexican irrigation in 
the sixteenth century". C iv i l  Engineeiing, 12 (1  ), 
January, 8942, pp: 2 4 7  

496 
GONZALEZ, Hornobono: Breves apuntes pam la his 

499 
4 1803) HUMBOLDT, Alejandro de: Ensayo Polltico so 
bre el Reino de la Nueva España. Sexta Edición Castg 
nana. Edición crrtica, con una introducc i6n Biobibl ig 
grúfica notas y arreglo de la versión espanola por Vito 
Aleuio Robles. México. Editorial Pedro Robredo. 
1941. 381 +460+409+383p. 

Véase el  tomo tercero, libro cuarto, cap. IX: pr: 
ducciones vegetales del territorio mexicano. Progresos 
del cultivo del terreno. Influencia de las minas en el 
desmonte de la tierra. Plantas que sirven de alimento 
a l  hombre. Cap. X: Plantas que suministran las mate 
rias primas a las manufacturas y a l  comercio, Cria de 
ganados. Producto de la agricultura calculado por e l  
valor de los diezmos. B l lS  

500 
HUMBOLDT, Alexander von: Selections from the works ~- ~- 

of, . . relating to the climate, inhabitants, productions 
and mines of Mexico. With notes by John Tay !oro Lon 
don. Printed for Longman, Hurst, Rees, O n e ,  ~rown-  
and Green. 1824. XW111+310 p. 

Ut i l  selección de pasajes de las obras de Humboldt 
en que se trota de la agricultura y minerfa novohispanas, 
en las postrimerlas del Virreinato. Aunque en su mayor 
parte conciernen a la industria minera, e l  lector puede 
encontmr en esta obra información general sobre el  esta 
do de la explotación agrrcola de la Colonia. BMNA - 
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506 
JIMENEZ MORENO, Wigberto: "La colonización y MENDIZABAL, Miguel Othón de: "La evolución agro 
evangelización de Guano juato" . Cuadernos Ameri pecuaria en e l  Valle del Mezquital" . Investigación 

Contiene breves referencias sobre: La primitiva 
colonización ganadero de Guanajuato (1 542-1549). Documentado estudio sobre la evolución de los rie 

gos, los cultivos, la ganaderfa y la colonización del- 
Valle. Datos sobre el abandono de la agricultura por 
parte de los espa~oles, la constitución de mayorazgos 
y la "era del latifundio". Notas sobre el cultivo del 

LAMAS, A.: "E l  pósito colonial11. E l  Trimestre Eco pulque. BIIS 
nómico. 13, (89), Enero-Marzo, 1956, pp: 90- 

507 
Se estudian en detalle las disposiciones legislati MENDIZABAL, Miguel Othón der "Los mineroles de 

vas que regfan el funcionamiento de esta institución Pachuca y Real del Monte en la época colonial". E l  
destinada a mantener acopio de granos y a prestar se2 Trimestre Econámico 8 (30), Jul io-Septiembre, 
vicios de crédito agrrcola, asf como el papel que 7941, pp: 253-309. 
desempeñó en el cuadro de la economfa agroria de la 
Nueva España. Bl lS E l  autor procura realzar la influencia regional de 

los centros mineros. Datos sobre los indios repartidos 
en la minerfa, la agricultura y otras actividades econó 
micas. Esta monogroffa forma parte de otro trabaio m; 
yor que tenfa como finalidad el estudio de la relacióñ 
entre el desarrollo de la minerfa y las industrias domés 
ticas de "fibras duras", conocidas gengricamente como 
jarcierfa. B l lS  

508 
LOPEZ ROSADO, Diego: " E l  crédito entre los indfge MENDIZABAL, Miguel Othón de: "La evolucidn del 
nos de la Nueva España". k: Ensayos sobre ~istoria- Noroeste de México". In: Obras Com letas de.. . Mé 
Económica de México, por.. . México. UNAM, Im xico. Cooperativa de T m b a - s h r e s  G F ~  
prenta Universitaria. 1957, pp: 51-80. (~o lecc ibn  ficos de la Nación. 1946. t. III, pp: 7-86. 

6 Cul'tum Mexicana, 17). BllS 

e 
t' nización de Sonora, Sinaloa y Nayarit, y sus conse 

19 505 
cuencias económicas" y "La dominaci6n espaltola en 

11 MATESANZ, José: l~lntroducciÓn de la ganaderfa en el Noroeste de México y sus consecuencias sociales". 

d" Nueva Espaa 1521 -1 535". Historia Mexicana. 14 B l lS  

bl ( 4 ), Abril-Junio, 1965, pp: 533-5640 

1 Sobre la manera como resolvió Cortés el problema 509 
de dotar de una sctnrctura ganadera a la Nueva España: MIRANDA, José: "Orfgenes de la Ganaderk lndlgeno 
aprovechando la instituci6n de la encomienda y su pro en la Mixteca". In: Miscellanea Paul Rivet. Octoge 
pia experiencia como ganadero. Se dan noticias de la nario Dicata. XX; Congreso Internacional de Ameri 

f 1 
- 

Introducción de diferentes tipos de ganado (de cerda, canistas. México, UNAM. 1958. vol, II, pp: 787- 

k I ovino, bovino) y del surgimiento de un problema que 796. 
duró largo tiempo: el de la invasión de las siembras 

4' 1 por el ganado, cuestión que siempre enemistó a indios Se dice que hasta mediados del siglo XVI el e ierc i  
y hacendados. capftulo 11, trota del abasto de car c io de la ganaderfa fue reservado a los espanoles, y su 
ne a la ciudad de MBxico y de los precios de la come. conformacibn miró exclusivamente a los intereses de 5 

tos. Sin embargo, después de la mitad del s l  glo XVI, 

77 
b 

I I 
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se empieza a abrir un lugar para que los indios dlsfz 51 5 
tamn de tal riqueza, a pesar de lo cual no se les cor~ SANDOVAL, Fernando B.r La industria del azGcar 
cedieron estancias de ganado mayor. Pero con todo, 
penniti6les la Corona la ganadería aunque bsta benp 
f ici6 casi exclusivamente a las comunidades y a la n? 
bleza indtgena. Bl lS Historia. 1951 . 373 p. (Publicaciones del Instituto 

de Historia, la. serie, NGm. 21 ). 

MOLINA SOLIS, Juan Fmncfsco: Historia de Yuca 
t 6 ~  dumnh la dominaci6n espaKola. Mérida, Yuc, 
Imp. de la Lotería del Estado. 19Cib1913. 3 vols. 

Se mfiere principalmente a tres gmndes regiones: 
a) los valles de Atllxco, Puebla y Tlaxcala; b) el 
Valle de M6xico y c) las zonas de tierra cal ¡ente, 
tomando como ejemplos la regf6n de Vemcniz y la g y aguas (despoio de los nativos) y los metodos de ex 
g16n de Cuemavaca%. Con &tos sobre la propiedad de plotaci6n agrrcola (tmnsfonnacibn de los sistemas de 
la ticm. Los  roblem mas de conflicto que trata son: explotaci6n de los naturales; planificacibn de la indus 
la apropiación de las tierms de riego en beneficio del tria azucarera; evolucibn técnica hasta antes de la in 
trigo; la sustitucibn del cultivo de granos (trigo y troduccibn del vapor). 
malz) por el de caRo de azGcar y la introduccf6n de 
la crla extensiva de @nado y sus consecuenciás para La obro tiene en cuenta los antecedentes antillanos 
la agricultura. K M  y estudia el progreso y estabilizacidn de la industria 

azucarem dumnte los tres siglos de la Colonia, hasta 
el logro de su mbixima importancia a mediados del siglo 
XVIII. BBM 

MORRESEY, Richard J.: "Colonial agriculture in New 

51 6 
SANDOVAL, Fernando B.: "Antecedentes del crédito 

Se refiere a l  cr€dito que los particulares y las insti 
tuciones religiosas otorgaron dumnte el  virre ?nato a 1; 
agricultura y en especial a las fincas azucarems. BENE 

RUBIO COLOMA, JesOsr "Sobre los p6sitos agrfcolasll, 
E l  Trimestre Econbmfco, 6 (241, Enero-Marro, 1940, 51 7 

SIMPSON, Leslie Byrd: "Mexico's forgotten centuryI1. 
Pacific Historical Revlew, 22, 1953, pp: 113-121, 

Un estudio sobre el pdrito español, sus etapas histó 
ricas, sus camcterPttcas y las funciones que estaba 11; Califica al siglo XVll de revolucionario en Nueva 
mado a cumplllr. Util pam las comparaciones con los- Españo, Apunta temas de intergs como el "criollismoal 
pbsltos da Nueva EspaRa. BllS en cuanto regresibn al feudalilsme espahl; kis conse 
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cuencias de la depreslbn de la agricultura; la "c* 
qulsta de México por el ganado" en el siglo XVI y 
la dLmlnuci6n de la poblacidn y la emlgraci6n tum' 

TAMAY O, J. L. : "La mlnerla en la Nueva EspaRa 
en 1794". E l  Trimestre Econbmico. 10 (38), Jg 
l io -Septiembre, 1 943, pp: 287-31 9. 

Se trata de una serle de documentos que pueden 
consldemrse como el censo y padrdn de la minerfa en 
la Nueva Espok a l  comenzar la bltlma decada del 
glo XVIII, BENE 

TREUTLEIN, Theodore E. : "The economic regime of 
I the Jesuit missions in eighteenth century Sonomn. 

O Pucific Historical Review. 8, 1939, pp: 289-300. 

521 
WEST, Robert C.: The maning community in northem 

7 New S ains The Psrml mining district. Berkeley and 
b*es, =a 1. Untvenity of ca l  ifom ¡a Preu. 1949 
169 p. ( Ibero-Americana, 30) 

Cap. IV trote de le agricultum, sistemas de knec 
cia y explotacibn, BCM 

WILSON, iris Hlgbie: "lnvestigac ión sobre 10 planta 
hagueyhe  Nueva EspaM", Revista de Indias. 23 
(93-94), Julio-Diciembre, 1963, pp: 501-5100 

79 
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IV. DE iA INDEPENDENCIA AL PORFlRlATO inmediaciones, pertenecieron a obms ptas. s. p. l. 
1 866. 

523 
ABAD Y QUEIPO, Manuel: Colección de los escritos 
más importantes que en diferentes Qpocas dirigi6 a l  go 
biemo, movido de un zelo ardiente por e l  bien gene 
rol de la Nueva Espak y felicidad de sus habitantes, 
f 
co.Of. de Mariano Ontiveros. 1813. 170 p. B~\C 

524 
ALAMAN, Lucas: La industria y la agricultum mexi 
canas en el ORO de j842. Memoria redactada por.. . 
Prólogo de Luis Ch6vez Orozco. México. 1945. 
41 p. (Documentos pam la Historia Económica de 
Mgxico. 20, Serie, 1) 

Alamán seRaIó, entre otros, los siqrientes pro* 
dlmientos pam solucionar los problemas económicos 
de Mgxico: la organización de juntas directoras de 
la industria agrtcola; la colonización de las costas 
para aumentar los consumos y la agricultura tropical; 
la propagación de plantas y animales de otms tierras, 
la creación de caminos, la formación de estadísticas 
agrtcolas, etc. BBM 

525 
61 878-1 880 1 ANCONA, Eliaio: Historia de Yuca . - . . 

ibn, desde la más remota €poca hasta nuestros dios. 
3a. ed. Mérida, Yuc. Imp. del Gobierno del Esta - 
do de Yucatán. 191 7. 5 J. 

En el tomo ¡VI cap. XXV, Ancona hace obse- 
ciones sobre los adelantos que ha realizado la agricul. - 
tum en Yucotbn desde 1821 hasta 1881, ponderando 
la importancia de la explotación del henequén en la 
prosperidad de La penhsula. Otro tanto hace con el 
palo de tinte y el algodbn. Relaciona estos rengb 
nes con los del comercio, la industria y la polRica 
fiscaldel Estado. BCBy delCN 

BAMES, Jaime: Observaciones sociales, pol Ricas 
económicas sobre la bienes del clero. ~uadalajam: 
Jal. Tipogmf fa de Dionisio RodrFguez. 1856. 

528 
BAZANT, Jan: "La desamortización de los bienes 
corpomtivos en 1856". Historia Mexicana. 16 ( B ), 
Octubre-Diciembre, 1966 pp: 193-21 2. 

Sobre las consecuencias sociales y económicas de 
la Ley Lerdo del 25 de junio de 1856 que mencionaba 
en su artfculo lo .  la adjudicación en propiedad a los 
que tenfan arrendadas propiedades de las co rpomc~  
nes civiles o eclesidsticar Contiene información esta_ 
dfstica sobre nfmero y valor de las adjudicaciones, 
nacionalidad de los compmdores, l istu alfab6tica de 
compmdores de bienes corpomtivos, etc. BCM 

BERZUNZA, Ramón: Guerm Social en Yucatbn. M6 - 
xico. Editorial Costo Amic. 1965. 204 p. 

530 
BlTAR LETAYF, Marcelo: La vida económica de M1 
xico de 1824 a 1867 y sus proyecciones. T p. wx; 
co. UNAM. Escuela Nacional de Economia .1964.363k. 

BUSTO, Emiliano: Estudtstica de la RepGblica Mexi 
cana sobre el estado que guardan la ogricultum, la 
industriq etc. México. Imp. de Ignacio Cumplido. 
1880. 3 v. 

Resumen y análisis de los informes rendidos a la 
Secretarta de Hacienda por los agricultores, en respues 
tu a una circular gimda en 1877 por intermedio de los- 
gobernadores de los estados. Subraya: 1 o. el valor 
de la propiedad urbana y rústica de los Estados del 
par$, asf como los impuestos que las gmvan; 20. la 
estadtstica de los mnchos y haciendas y la clasific_o 
cidn de las tierras según sus camcteristicas cultumles, 
y 30. los cuadros sinópticos de todos los Estados acer 
ca del volumen y valor de la producción agr?cola, y 
un cuadro acerca de los productos agrfcolat industrh 
lizados. BSH 

CALDERON R., Francisco: Historia moderna de MC 
Bases aprobadas por el Emperador pcim la eneienoción 
ae varios terrenos que en e l  pueblo de Tacuba y sus 
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jos los precios agrfcolas, n i  antes, en la paz, n i  d2 
rante la Guem de Independencia, ha sido lucrativa 

E l  autor de esta parte de la Historia Moderna de la agricultura. BBM 
MLxico que dirige Dcinfel Cosfo Vlllegas, mGne los 
datos que sobre el perrodo llamado La Re ública Res 
taumdar La Vlda EcoMmica, localiz * y ana izó en 535 

CHAVEZ OROZCO, Luis: Francisco Severo Maldona las obms de Josl Marta Qufmz, Miguel Lerdo de 
jada, R. Garcra, Francisco Cosmes, Matfas Romero, do. Sus ideas sobre crédito. Recopilacidn y Prólogo 
Guillenno Prieto y otros autores; así como las no- de. . . México. Banco Nacional de Crédito Ag r re  
c las de los gobfernos de los Estados, para entregar un la y Ganadero, S.A. 1955. 55 p. (Documentos 
resumen claro y consistente de la economfa agrfcola m la Historia del Crédito Agrfcoia, XII) 

. 

en la segunda mitad del siglo XIX hasta antes del g 
censa a l  poder de Porf irio Draz. Cita datos acerca Según L. Ch. O., Maldonado, 'es un precursor de 
del cultivo del algodón, e l  café, el azúcar y e l  hene la idea del influjo de la realidad econdmica en toda 

quen, asf como de la expiotacidn forestal y ganadec. la estructura social, la que sin duda reelaboró don 
Relaciona los datos del estado de la agricultura con Mariano Otero (vbse 562). De la seleccidn que se 
otros de naturaleza estrictamente social tales como la publica, se desprende que ya Maldonado tenia la idea 
inseguridad en e l  campo, los métodos primitivos de es de la nacionalización de la posesidn de la tierra y el 

plotación, el fantasma del hambre y la superprod- monopolio de la misma en manos del Estado. Maldona 

cldn y los malestares agrarios. BIIS do combatid los métodos de dexrmortizacidn que sigu% 
el liberalismo. E l  liberalismo preconizd el traslado de 
la propiedad de manos muertas al individuo, por el 
contrario, Maldonado aconsejaba la transferencia de 

CHAVEZ OROZCO, Lufs: Francisco Garcfa. Su Ley la propiedad de las manos muertas a manos del Estado, 

Desamortizadora y de Cr6dito Agrfcola . 1829. Reo  pam beneficio de toda la sociedad en su conjunto. 
pilaci6n y Prólogo de. . . MCxico. Banco Nacional BBM 
de Crédito Agrfcola y Ganadero, S.A. 1953. 28 p. 
(Documentos para la Historia del Crddito Agrfcola II ) 

536 
Dice L. Ch. O. que "no se trata exclusivamente CHAVEZ OROZCO, Luis: Papeles para la historia de 

de un intento de dewmortizacidn, sino de un intento la apicultura mexicana, 1831; Recopilacidn y Próh 

pam llegar, además, a la subdivisión de la propiedad, de.. . M6xico. Banco Nacional de Crédito Agfi 

liquidando el  latifundio, y todo esto a tmv6s del arti - cola y Ganadero, S.A. 1956. 37 p. (Documentos 

ficlo de un banco de crédito agrfcola" . BBM para la Historia del Crédito Agrfcola, XIV) BBM 

537 
CHAVEZ OROZCOI Luis: La guerra de independen CHAVEZ OROZCO, Luis: La cafía de azGcar en Yu 

cia y el crédito agrrcola en México. Recopilaci6n y cat6n, por Tom6s Aznar Barbcichano. 1858. Adverien 

Prólogo de. * .  México. Banco Nacional de Crédito cia de.. . México. Banco Nacional de Cr6dito ~ ~ r f  

Agricola y Ganadero, S.A. 1953. 63 p. (~ocumgp cola y Ganadero, S.A. 1957. 51 p. (Documentos 

tos para la Historia del Crédito Agrfcola, I ) para la Historia del crCdito Agrfcola, XVIII) BBM 

Incluye el dlscuno que se e n c a ~ b  en 1820 a l  Lic. 
Don dos6 Merla de dáuregui, titulado: "Discurso en 538 
que se manifiesta que deben bajarse los réditos, a p o  CHAVEZ OROZCO, Luh: E l  cultivo del cafO y del 

prcidn del hbe hayan sufrido en la insurrec algod6n en México por Matfas Romem (1 879). AA 

c16n los bienes y giros de los deudores, puesto en fz vertencia de.. . MBxico. Banco Nacional de Cré& 
ma de rep~sentgcibn. . . por varios individuos que e_n )o b r r co la  y Ganadero, S .A. 1958. 21 p. (Do- 

cargaron la inbosmación de este papel al. . . " mentos para la Historia del Cddito Agrfcola, XXIII) 
BBM 

De acuerdo con L. Ch. O. dduregui nos entrew 
puntos de vtata muy interesantes como economista 5 
vohispano del momento, a f imndo  que skndo muy 
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539 
Extracto instructivo de varias materias de agricultura 
o sea el mQtodo mds esencial para el repartimiento 
de tienus y agua que deben observar los labradores. 
IA da a la prensa un aficionado a la agricultura y 
amante de i a  instruccibn de sus conciudadanos. 
luca. Oficina de Alejandro Valdés, impresor del Es 
tado ti cargo del ciudadano Juan Matute y ~onz6le;. 
1832. 68p. 

540 
FISHER, L. E. : Champion of refonn. Manuel Abad 
y Queipo. New York. Library Publishers. 1955. 
XI + 314 p. 

Con datos sobre las opiniones del obispo michoaca - 
no acerca del tributo personal y la propiedad de la 
tierra, ast como otros ideas sobre los cambios que & 
btan hacerse en el tegimen agrario para mejorar las 
condiciones sociales de los indios. 

541 
FLORESCANO, Enrique: Precios del mafz y crisis 
agrfcolas en MBxico (1708-1810). México. E l  Cs 
regio da México. 1969, 254 p. 

nada Parte Polhica, se ocupa en la agricultura y se- 
la que para esos años existran 5,700 haciendas y 
13,000 ranchos, cuyo valor asignado era de 
$ 161.397,311 ddlares de acuerdo con la declaracidn 
hecha a las autoridades fiscales. Pero apunta que en 
realidad esa cifra llegaba a los $ 322.000,000 de & 
lares. Otras apreciaciones se refieren a l  valor de una 
hacienda y rancho del tipo comGn. Sebla los p r i n d  
pales productos del campo mexicano. BMNA 

GARCIA CUBAS, Antonio; Cuadro aeoaráfico, esta - - 
dbtico, descriptivo e histórico de los Estados unidos 
Mexicanos. MZxico. Oficina Tipográfica de la Si 
cretarta de Fomento. 1885. 474 p. 

Tmta del w lor  de la propiedad estimada de acuo 
do con las recaudaciones fiscales de los Estados. Las 
fincas rústicas se estimaban paro toda la nación en 
$ 179.361,546 pesos. TambiOn se refiere a la explota - 
cidn de la tierra en tres regiones fundamentales de 
nuestro pafsr tierras cblidas, tierras templadas y ti% 
r m  frks; hace la lista de los pduc to r  de estas regio 
nes as1 como de los Estados de la RepGblica en los que 
se cultivaban y el valor que rendfan anualmente. 
BCB y del CN 

Contiene: Primera Parte. Primeros estudios sobre 
los precios de Nueva EspaRa: Resultados y penpecc 544 
vas. Segunda Parte. Una fuente para el estudio de GONZALEZ Y GONZALEZ, Luisj Emma Costo VlLLE - 
los precios de Nueva EspaRa: Loa libros de Cuentas GAS, y Guadalupe MONROY: Historia moderna de 
depdsito y alhdndiga. Tercera Parte. Las f l u c t u a c ~  México, Vol. III. La RepGblica Restaumdat La vi& 
nes de los precios del mafz y sus consecuencias econd - social Por.. . M6xico. Editorial Hennes. 1956. 
m icas y sociales. mf$ 

Un libro cuyo interés para nosotros rodlca por una 
parte, en el estudio de los precios durante el siglo que 
precede a la Independencia de M6xico y, por la otra 
en el análisis que hace de los efectos econdmicos y so 
ciales de las crisis agrfcolas en: e l  consumidor urbano 
y el campesinado mismo. Se destacan desde luego, 
las consecuencias políticas de las crisis. ,491, en sep 
tiembm de 1810, despues de 30 aRos de alza continua 
de los precios, de las crisis de 1 705-86 y 1801 -02, 
Hidalgo inicia la revolucidn que diez aflos mas tarde 
hará de la Nueva EspaAci un pafs independiente. Bl lS 

Del agudo y ameno andlisis que Gonz6lez y Goc 
zdlez hace de la vida social, es de nuestro interbs la 
Parte Tercerar La escala social, y de ella: "La hacien 
da queda a salvo". E l  autor parte de las obbervacione~ 
de Navarro y Noriego, Pdrez Hemdndez, Garcta Cubcis, 
Dupin y otros no menos importantes. Lleno de contenj 
do socioldgico, esta seccibn relaciona la estrwctum 
econámica de la hacienda con su funcionamiento so 
cial a base del peonaje, que los refomiistas no con- 
guieron desterrar de los campos, pese a los timidos - 
tentosde Jdrez  y Lerdo. BllS 

542 545 
GARCsA CUBAS, Antonio: The Republfc of Mexico in GONZALEZ NAVARRO, Moidsn "Instituciones lndf 
1876. MOxico. Imp. La Ensemnz~. 1876. 130 - Po genas en México Independientett, Inr Métodos 

~ u l t a d o ~  da la política indigenista e a $ ;  
Este investigador mexicano, en la secci6n denomi co. Memorias del instituto Nacional Bndigenhta. Vol. 
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VI, 1954, pp: 113-169. 

Se recalca el  hecho de que al  constituirse M@ 
co como nacidn independiente habfa una afmósfera 
oficial favorable a la desaparición de la propiedad 
comunal de los indios. Empefb liberal que dura todo 
el siglo frente a la oposkián de bstos. Precisa el au 
tor cómo la mayorla de las medidas legislativas tuvi; 
ron por mira la reparticidn de las pmpiedades indlge 
nas y muy pocas veces la donación de tierra de otra- 
especie a ellos. Señeila que la polRica conservadora 
( 1821 -1 855 ), tal como se expresó en los gobiernos 
fedemles, n i  devolvid las tierras a las comunidades 
de los indios como querfa Hidalgo, n i  dividió los lati 
fundios como querían, entre otros, Morelos y ~onch- 
no Arriaga. Puntualiza los moths a los que puede 
atribuirse la intranquilidad en la organizacidn de la 
propiedad territorial de la €poca. B l lS  

546 
GONZALEZ NAVARRO, Mois6s: "Indio y propiedad 
en Oamcan. Historia Mexicana. 8 (2) , Octu 
bm-Dic iembre, 1958, pp: 1 75-1 91 . 

Acerca de la desamortización de las comunidades 
Indígenas oaxmqueñas. Refihrese a las disposiciones 
legales que la ordenaban, y a las luchas agmrias, 
principalmente de los pueblos entre st, y en menor gm 
do, de éstos con las haciendas, Afinna que la ten- 
cia de la tierra en Oaxaca, en 1857, se camcteriz= 
ba par el pisdominio de la propiedad comunal. BCM 

547 
HARRIS, Charles H. a The Sanchez Navarro: a soc k 
ecow>mic study of a Cwhullian latifundio, 1 8 4 6  
1853. Chicago, III. Loyola Univenity Pmss. 19ó4. 
m p .  maps. 

548 
LERDO DE TUADA, Mfguelt 
ReptblOca Mexicana en 1856. 
IgnacKo Cumplido, 1856, 92 p, 

549 
LOPEZ eAMAUB Fmnclscor "Las contmdiccion~ de 
la ecoslamh mexicana demubs de la revolucfdn & 
dep&denc90n. ~ n v e ~ t i ~ c ' i d n  Econdmica . 23 ( 8 ~  
8 963, pps 8 89-m. 

Señala como camcterfsfica funhrnental y causa 

de todos los demás problemas, la distribución desequl 
librada de la tierra cultivable en manos fundamenta' 
mente del clero y los hacendados. Se refiere también 
al  atraso en las técnicas de explotación agrícola, e l  
regionalismo y el localismo en la producción agrlcola, 
el camcter consuntivo de la agricultura, la limitación 
de tierras cultivables, la falta de comunicaciones, la 
desorganización de la mano de obra agricola y el siste 
ma de alcabalas interiores, y la desorgan ización f isca 
que afectaba la circulación de los productos agrícolas. 
Bl lS 

LOPEZ CAMARA, Fmncisco: La estructura econámica 
social de M€xico en la €poca & la Refonna. M6xi - 

!o. Siglo XXI. Editores, S.A. 1967. 244 p. 

La obra -se dice en el prefacio- ncorresponde puz 
tualmente a su th loa la reconstruccidn histórica de 
la estructura econdmica y social que tenfa México en 
la €poca que, por una extensián del lenguaje, hemos 
dado en llamar de la Reforma". 

E l  estudio se construye Msicamente con fuentes do 
cumentules externas: archivos diplorn6ticos franceses- 
e ingleses y, en la medida de lo posible, utiliza otras 
fuentes complementarias. 

Contienea Primera Parte: Estructuras tradicionales 
y procesos emergentes; Segunda Parte: & vida comer 
cial y, las finanzas; Tercera Parte: La sociedad mexi- 
cana. 

Para el objeto de nuestro interés sd@lamos el  cap1 
tulo segundo acerca de E l  subsuelo de la pobreza, en 
donde se redne la infonnaci6n -escasa por cierto- 
bre la producción agrlcola, los propietarios de la tk 
rra, las circunstancias en que se cultivaban algunos 
productos: tabaco, algodón, caña de azGcar, maguey, 
etc., y las #ficultades genemles de la agricultura. 
E l  capftulo octavo habla de la riqueza del clero me- 
cano y su influencia. Finalmente, el capftulo noveno 
se refiere a las clases dirigentes; Bntre ellas, los g r a ~  
des termtenientes. FLC sostiener "la otra gran 
r e n c m l a  colonia espa~rola era el  poderoro 
grupo formado por los grandes propietarios de la t k  
rm . . . despues del clero, esta clase constitufa la se 
gunda fuerza social del pals.. , aqul encontramos, 
una vez m6s, la supervivencia de una vieja estructura 
colonial que, lejos de mostrar slntomas de debilidad o 
de decadencia, parecla ser cada vez más poderosa.. ." 
Despues del triunfo de la Reforma y de la venta de las 
propiedades eclesiásticas, habrbn de ser principalme: 
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te las clases ricas las que, aprovechbndose de la s i  
twción, substituyen al  clero en el monopol io de la 
tierra, multiplicando el número y la extensión de los 
latifundios. La época posterior a la Reforma hará 
del hacendado el elemento fundamental de la estruc 
tura social de México. E l  perfodo en que se ocupa 
anuncia ya este proceso de consolidación social de 
los gmndes propietarios terratenientes. BllS 

55 1 
LOPEZ ROSADO, Diego: "La agricl~ltum, la indus 
tria, los transportes y el comercio en México duran- 

cos de 25 de junio de 1856. Las tierras nacionalizs 
das o adquiridas, se arrendartan en parcelas de un o: 
tavo de legua cuadrada en que cupieran 30 fanegas 
de sembmdura de mafz, cobrando por el arrendamie~ 
to segGn la calidad de los terrenos. En otra parte de 
la ley, Maldonado proponfa el fraccionamiento de las 
tierras comunales de los indios paro que éstos pudk 
sen disponer de ellas libremente. Silva Herzog dice 
que Maldonado puede clasif icarse como un soc ¡al ista 
agrario, sobre todo por su opinión de que debe abolk 
se el derecho de propiedad territorial, perpetuo y he 
reditario. BN 

- 
te e-I siglo XIX". 1": E l  liberalismo y la reforma en - 
México. México. UNAM. Escuela Nacional de - 
Econom fa. 1 957. pp: 753-765. 

Con opiniones de los estudios realizados por el 
Dr. Mora, Tadeo Ortiz, Esteban de Antumno, t& 
riano Otero, Lucas Alamán y Miguel Lerdo de Tejo 
da, reconstruye, esquembticamente, los rasgos de la 
estructura económica del México de aquella 6poca 
y las ideas de estos pensadores que trataban de re? 
ganizar la economfa mexicana, que tan fuerte impaz 
to habfa recibido con motivo de la Guerra de In& 
pendencia. Deseo éste, que no se delineó sino has 
ta mediados del siglo XIX con el esfuerzo del 
l iberal, que puso los cimientos te6rico-prácticos de 
una pol rtica ecenómica nacional y trató de l iquidor 
la antigua estructura económica colonial. @entro del 
tmbajo de ROSO~O, aparecen las principales ideas dJ 
rectrices que para la agricultura del pab tuvieron los 
personajes citados. B l lS  

552 
(1823) MALDONADO, Francisco Severo: E l  nuevo 

553 
MANClSlDOR ORTIZ, José: Hidalgo y la cuestibn 
agraria. México. Tall. Autogdfico. 1944. 32 p. - 
BN 

554 
MANERO, Vicente E.: Gura del poseedor y denun 
ciante de terrenos baldfos, con arreglo a las leyes v i  
gentes en 1878 y noticias y documentos sobre tierras 
realengas, vacantes y baldros, e j idog- poblaciones y av 
gráfica de la Vda. de Murgufa. 1878. 56 p. BCB 
y del CN 

555 
MARTINEZ GOMEZ DEL CAMPO, Jorge: :! d;,poo 
de los bienes eclesi6sticos en México. Estu io 1s r i  
co y Jurfdico. México. s.¡. 1940. 157p. 

Acerca de los aspectos legislativos de la acci6n 
del Estado Mexicano en contm de la iglesia en Méxi - 
co. BSH 

Jesús Silva Herzog dice en el prólogo que k s  556 
ideas económicas y sociales de Francisco Severo Mal - MARTINEZ GRAC IDA, Manuel: Colección de cua 
donado son en algunos aspectos sorprendentemente dros sin6pticos de los pueblos, haciendas y m chos 
modernas. Una de estas ideas est6 exprewda en su del Estado Libre y Soberano de Ooxaca, Oaxaca, 
trabalo: Sobre el establecimiento de una ley agmria Oax. Anexo NGm, 50 a la Memoria Administrativa 
ora dar medios de subsistir a todos los que carecen presenteda a l  H. Congreso del mismo el 17 de se2 

Pe ellos o para enriquecer a todos los pobres, que se tiembre de 1883. imprenta del Estado a cargo de lo 
incluye como ap6ndice V en este libro. Maldonado Candiani , 1883. En folio, 473 hojas. 
propon fa fmcclonar las tierras pertenecientes a la Na 
c ión y adquirir otros terrenos con capitules desting - Contiene descripciones de las comunidades que 
dos a obras phs, a fin de que bienes de manos mueL incluye y cita datos sobre la economfa agrtcolla de 
tas entraran en circu!aciÓn. Según e! prologuista, en cada comunidad. BSH 
Maldonado se encuentran 10s primeros antecedentes 
de la ley ¿e desamortizacfón de los bienes eclesl6stl - 
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1 .(1833) MORA, José Marra Luis: ltDisertaciÓn sobre 
la naturaleza y aplicación de las rentas y bienes ecle 
siásticos, sobre la autoridad a que esgn sujetos en 
cuanto a su creación, aumento, subsistencia o sup- 
siSn, por un ciudadano de Zacatecas ( seud )@l. In: 
Obras sueltas de.. . Parrs. Librería de Rosa. 1F37. 
Vol. 1, pp: 173 -251. 

E l  Dr. Mora empleando una comparación entre 
los bienes que puede acumular un particular en el 
curso de toda su vida y los que una comunidad puede 
concentrar, analiza la gran propiedad territorial de 
la Iglesia, y semiala la gravedad de este hecho c w p  
do dice: s i  una comunidad poderoso y respetada co 
mo la Iglesia es habilitada para adquirir tierras, lle 
gará el tiempo en que se haga duetia de todas, y dé 
un golpe mortal a la población y a la economla públi - 
ca. Y cuando se pregunta cómo se va a evitar esto, 
dice que s i  la Iglesia como poseedora de los bienes 
temporales, no es otra cosa que una comunidad po- 
tica, puede ser privada de la administración y propie 
dad de ellos cuando asl lo exija la conveniencia p<- 
blica. E l  brillante estudio que hace Mora de la socio - 
logia del poder de un grupo -61 lo llama comunidad 
es, sin duda, e l  mejor antecedente de lo que servirra 
de base más tarde a la legislación reformista. BSH 

(1836) MORA, Jos6 Marta Luis: México y sus revo 
luciones. México. Editorial Porrúa. 1950, 3 v .  
(Colección de Escritores Mexicanos) 

En el primer volumen de la obra, y bajo el trtulo 
de: "Estado actual de la propiedad territorial de M- 
xico", el Dr. Mora, establece la diferencia entre el 
valor de la propiedad colonial y el de las primeras dé 
cadas del México independiente. Antes de la lndepen - 
dencia, este valor se calculaba por el número de ic 
dios que estaban afectos a las haciendas, ranchos, e2 
tancias, etc,, y despues de el la, abolida la encomien 
da, se veluó por los frutos que producto. Además, e L  
ta obra correlaciono el aumento de la poblacidn rural 
sin propiedad y el origen de Ia burocracia y la empleg 
manía. Tamblgn nos habla de la dificultad para que 
las fincas ri.isticas se fraccionaran, lo que provenla del 
reconocimiento de los dueflos -el clero en muchos co 
Jos-, de perder o arriesgase demasiado s i  la tierra se 
fraccionaba. Finalmente se refiere a l  mecanismo a l 
través del cual el  clero se fue apoderando de los fincas 
rfsticas. BCB y de! CN 

MORA, José Marra Luis: Obras sueltas. Parfs. LL 
brerfa de Rosa. 1837. 2 v. 

Dentro de esta obra, compendio de sociologra po l l  
tica, Mora subraya un importante dato en el Tomo ~ r r  
mero, Secci6n Quinta, Número dos. En él nos habL 
de los valores que por diversos tltulos han correspondl 
do a l  Clero de la República Mexicana, y que por dere 
cho habfa poserdo hasta 1832. Dentro del ~ b r o  de I& 
Bienes Productivos anota las 129 fincas rústicas que, 
según la Memoria del Ministerio de Bienes Eclesiást~ 
cos, presentada a las cámaras el aflo de 1833, posefán 
los regulares del sexo mascul ino; especifica, además, 
e lvalordeel lasy la rentaanwl. BSH 

560 
(1 820) NAVARRO Y NORIEGA, Fernando: Memoria 
f. Escg 
ta por.. . Contador General de los Ramos de Arbitrios 
de este Reino. México. Publicaciones del Instituto 
Mexicano de Investigaciones Histórico-Jurtdicas, 1943. 

Importante estadística acerca del número de pug 
blos, reales de minas, haciendas, ranchos y estancias 
de ganado, asf como de los habitantes de Nueva E s p a  
tia en el ano de 1810. Los datos están tomados funde 
mentalmente de las matrículas de tributarios; llena el 
autor las lagunas de estos documentos con datos del C e l  
so de 1783, hecho por Revillagigedo, y con noticias 
delTribunaldeMineria. BCBydelCN 

Noticias estadísticas de la Huasteca y de una parte de 
T I  
Imp. del Gobierno. 1869. 207 p. 

Datas estadfsticos de la agricultura y ganaderra de 
la Huasteca. Contiene informes de los volúmenes y v z  
lores de la. producción agropecuaria y mineral. Además 
noticias muy interesantes acerca de las ocupaciones y 
el número de las personas que las ejercen. 

OTERO, Mariano: Ensayo sobre el verdadero estada de - - . - - - - - 
la cuestión social y polltica que se agita en la Repdbli 
ca Mexicana. México. Irno. de lanac io Curi.nl - 

Silva Herzeg ha dicho acerca de este autor, que 
muy pocos escritores de fines de la primera mitad del 
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glo pasado tuvieron un juicio tan relativamente c o ~  
pleto y tan acertado sobre la influencia de lo econo 
mico en la historia, En las páginas de su libro, Ote 
ro dice: "Los que buscan las instituciones y las ley& 
de un pals como ingeniosas combinaciones de n ú m ~  
ros, ignoran que esa constitución existe toda entem 
en la organizaci6n de la propiedad, tomando esta fra 
se en su latitud debida1*. Se refiere a cómo la repF 
tición de la propiedad ha dividido a la población en 
clases que constituyen el Estado. A l  citar a México 
en particular, sekla la existencia de grupos sociales 
cuya g6nesis y condiciones están íntimamente ligadas 
a la tenencia de la tierm, así como a causas históri 
cas y a fonnas de la explotación agrlcola. Mas cuan 
do afirma que el progreso de nuestra agricultura era- 
muy asequible por la llferacidad de nuestros campos11, 
cae en el optimismo ingenuo, como otros autores, de 
que Mdxico era el país más rico de la tierm. En m- 
lidad, esta fue una idea fonnada históricamente, que 
se desmintió más tarde cuando se conocieron mejor las 
posibilidades reales del suelo y subsuelo mexicanos. 

Nueva edicidn: MBxico. Instituto Nacional de 
la Juventud Mexicana. 1964. 150 p. BN 

563 
ORTIZ, Tadeo: México considerado como nación in 
dependiente y libre o sean algunas indicaciones sobre 
los deberes más esenciales de los mexicanos. Burdeos. 
Imprenta de Carlos lavalle Sobrino. 1832. 598 p. 

La obro es una exposición sobre la política econó 
mica, que plantea el estudio de los problemas de MOxi - 
co y su desarrollo en el campo econdmico y cultural . 
Ortir, como muchos de los pensadores de su tiempo, 
exagera la riqueza del país y cree en la panacea de la 
colonización extranjera. Sus consideraciones acerca 
de la agricultura a la que estima como la base y el fun 
damento de las sociedades, ya sea considerada como 
principio vital de la poblaci6n, ya como la base de la 
industria de tmnsfonnación y la fuente inagotable del 
comercio, son en buena parte ciertas. Indica además 
a los Iegisladores de su €poca, que: '*algunos medios 
para melopar la triste suerte de los pobres arrendat; 
rios, expuestos a la veraatili+ad y capricho de algunos 
proplcterios. . . son: 1 o. ofrecer terrenos en propiedad 
en los baldlos más inmediatos a las fronteras; y que se 
les exima de contribuciones y se les dé crédito para sus 
cultivos y,  20. dictar una ley general para dar en 
enfiteusis a largo plazo las tierras que no cultivaran los 
hacendados". BMNA 

564 
PAYNO, Manuel: Tratado de la propiedad. Emyo 
de un estudio del Derecho Romano y del Derecho Pú 
bl ico y Constitucional en lo relativo a la propiedad. 
México. Imp. de Ignacio Cumplido. 1869. 21 5 p. 

En este erudito estudio sobre la propiedad de la ti: 
rra desde sus más remotos orígenes, el autor analiza la 
prescripción en la tenencia de la tierra y las obligacio 
nes para gozar de sus beneficios. Investiga el origen 
de los terrenos baldíos, y expone las posibilidades y 
los factores contra la colonizaci6n de estos terrenos y, 
en general, del territorio mexicano. Parte muy impor 
tante para nuestros fines, es su exposición del ~ e r e c h  
Constitucional en relación con la propiedad desde la 
expedición de la Constitución de 1824 hasta la de 
1857. BSH 

PEREZ MERNANDEZ, José 
~ ú b l  ica Mexicana. Guadalaiara. JT 

Noticia estadktica de singular importancia, en la 
que el autor se refiere a la clasificación de las tierras 
cultivadas, en descanso, bosques, montes y pastos. 
Nos indica, así mismo, la cantidad de leguas cuadra- 
das sembradas de los cultivos más importantes de la épo 
ca; del volumen de la producción en fanegas y su valor 
en pesos, y apunta el valor de la riqueza ganadera. E l  
capitulo VI1 está dedicado a consignar las cifras del no 
mero y M lor de las haciendas, ranchos, huertas, quin 
tas, bosques y terrenos incultos. E l  capítulo XVI nos 
dice de los bienes del clero secular y regular de ambos 
sexos, asi' como de los ingresos y egresos de los bienes 
eclesiásticos, y los compara con los de la Hacienda P c  
blica. También consigna el nfmero de propietarios de 
fincas rústicas y urbanas, el de los labradores al por 
mayor y menor y el de los jornaleros, BN \ 

566 
i 

PEREZ HERNANDEZ, JosO María: Com~endio de la 
geogmf ía del Estado de Sonora. México. Tipograf Fa 
del Comercio a cargo de Mariano Lam. 1872. 144 p. 

Con información estadfstica sobre la economk agrí - 
cola. BN 

PEREZ HERNANDEZ, Jos6 Marib: Compendio de la l 
geograf ía de Michoacán de Ocampo. México. llmprec 
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ta del Comercio de Nabor SBnchez. 1872. 143 p. 571 
QUIROZt José Marta: Causas de que ha procedido 

Con información estadtstica sobre la economla que la agricultura, Industria y minerfa de Nueva Espa 
Ra no hayan adquirido el grun fomento de que son sus 
ceptibles. Mbxico. 1818. 42 p. 

Apunta los males m6s reprobables de la agricult 
m: el principal de ellos, la Ley de Consolidación: 
"Por el perjuicio que se infirió a los poseedores de las 
fincas rústicas, no sólo con haberles obliwdo al  com 
promiso de entregar en la real caia de consolidació~. 
los capitales que reconoctan sobre ellas, sino por p r i  

Las dos obras anteriores y ésta las realizó el a* vórseleí de los auxilios que se les franqueaban a &di 
tor siguiendo un plan único. Contiene estadlsticas to. . . de los fondos de las capel lantas, obms pras y 
agrícolas y ganadems y de poblacibn, y en ellas se hermandades". AGN 
estims el valor de la propiedad rústica y urbana. BN 

572 
RAMIREZ, Fernando; Noticias históricas y estadfsticas 

PIMENTEL, Francisco: La econornfa polRica aplica de Dur ango ( 1 849-50). México. Imp. de Ignacio 
da a la propiedad territorial en México. México. Im Cumplido. 1851. s.p. 
prenta de Ignacio Cumplido. 1866. 265 p. 

Obra que tiene caphlos dedicados a la exposi 
Pimentel hace una apologta de la propiedad indi  ción de lus m6s importantes producciones agrfcolasde 

vidual poniendo de relieve las relaciones de la tene; Durango, asl como de la ganaderta. BSH 
cia de la tierm entre "indios" y "blancos". Refiére 
se a los títulos con que poseen los propietarios sus t 6  
rms en México, as1 como a las ventajas de la gmn P o  573 
piedad. Tmta de los sistemas de cultivo: el arrendb REED, Nelson: The Caster war of Yucatan. Stanford, 
miento, la apatcerta, etc., y de los efectos sociales Cal. Stanford Univetsify Prea. 1964. 308 p. 
de estos sistemas. Capitulo muy importante es el que 
se refiere a los iornaleros. Como lo indica el tttulo 
de esta obm, es una aplicacl6n de los principios de la 574 
Economta PolRica a los problemas agrarios de M6xico. REMOLINA ROQUEÑI, Felipe: "Carlos Marta de Bus 

tamante. E l  judfo mexicano o avisos a l  Rey ~emando- 
VI1 pam la pacificación de la América Septentrional". 
Revista de la Facultad de Derecho. Mayo-Junio, 1969, 

Cuando el  autor ew Secretario del Consulado de ia primero parte consiste en un an6lisis de las con 
Verecruz, valu6 %a producc fón agrlcola del pa fs en diciones sociales, económicas y pol Ricas de la socic 

$ 9 38, 850,121 pesos anuales, incluyendo cinco mil- dad mexicana de la época. 
nes de pesos de los frutos que de ella se exporiabn. 
Noticia de singular importancia teniendo en cuenta las Propone la creación de un organismo bancario al  

dificultades que  rese en taba en esa época el  integmr que denomina Monte Pfo de Labradores y otras medidas 
una ctfm de producción, debe, sin embargo, tomarse relacionadas con la aplicación de técnicas agrfcolas y 

con serias reservas. B N  ecm6micas. BFD 

87 
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pp: 680-7l l. 
RENDON PENICHE, Miguel: La propiedad territo 
rial y los impuestos. México. Imp. Poliglota de Car - Acerca de las ideas y las actividades y el medio 

los Ramiro 1878. 157p. que rodeó a Quirós, economista, estadlstico y secret 
rio del consulado de Veracruz, y a quien se debe un 

Marca las causcrs que produjeron la concentración estudio periódico sobre la Balanza de Comercio de 
agraria en la Colonia tales como: las confirmaciones Veracruz en donde el autor hacia cálculos sobre la p e  
y composiciones; las vinculaciones y mayorazgos y ducción agrlcola, minera e industrial. B l lS  
las herencias. Cita una serie de grandes haciendas 
existentes después de la Independencia, asl como Me 
morlas de los Gobiernos de algunos Estados sobre la 

chos, estableciendo la proporción entre la propiedad 
y el número de habitantes del p i s .  Trata además pro - 
blemas de colonización y de polRica fiscal en el Posee interesantes datos de carúcter etnográfico. 
mo agrario. BSH Su importancia reside en las noticias acerca de la agc 

cultura y ganaderla de los grupos indlgenas mayos, yo 
quis, seris, pimas, ópatas, pápagos y apaches. BN 

SILVA HERZOG, Jesús: "La tenencia de la tierra y 
el Liberalismo Mexicano. Del grito de Dolores a la 

la Reforma en ~éxico.-~6xico. UNAM. Escuela 
acional de Economfa, 1957, pp: 667-7l4. 30. Edición precedida de un estudio biográfico del ag 

tor por Alfonso Toro. México. Imprenta de Hacienda- 
La estructura agraria del pais en'relaci6n con la 1918. 2v .  

llamada cuestión social de la tierra y la ideologla li 
beral, es analizada al  través de las obras de distin&i De Lorenzo de Zavala se ha dicho que fue una de 
dos mexicanos. Desde Hidalgo, hasta los ~ons t i t u~eñ  las personas que en su tiempo tuvieron una visión m6s 
tes del 57, va la l lnw del pensamiento liberal que se clara de los problemas vitales de México, cuando a f k  
estudia. Silva Herzog expone la preocupación social mó que el pab no podio progresar sin la elevacián del 
de Hidalgo y Morelos en sus actos legislativos; la obra promedio y nivel de vida de los grupos indigenas y me? 
teórica-práctica de Lorenzo de Zavala; las ideas de tizos y sin la resolución del problema de la tierra. En 
Tadeo Ortiz sobre la polltica económica mexicana en efecto, segGn él: "tres quintos de la población eran ic 
su aspecto agrario; la defensa de la pequeh propiedad digenas sin propiedad territorial y sin ningfn ggnero de 
que hizo Mora y su estudio sobre los bienes rústicos de industria.. . los que poblaban las haciendas, mnchg 
la Iglesia; la tesis de Mariano Otero acerca de la t e  rlas y minas de los grandes propietarios". Raymond 
nencia y distribución de la tierra; la critica de Poncia Estep, de la Universidad de Texas, escribió en su libro 
no Arriaga a las leyes de su época que consideraba in- titulado: Lorenzo de Zavala, profeta del liberalismo 
justas, y en la cual demuestra su afiliación al l i b e -  mexicano, que: "su concepto del problema territorial 
lismo social mexicano; la defensa de los peones indige a l e m e n t e  realista a l  afirmar que una revolución - 
nos de parte de José Marla Castillo Velasco y el pro diferente de las que hasta entonces habían afligido a 
yecto de ley del constituyente lsidoro Olvera en elque México, se estaba incubando como consecuencia de la 
ataca la concentración de la tierra. Excelente ensayo mala distribución de la tierra proveniente de la época 
histórico, nos parece la mejor sintesis sobre las ideas colonial, y.. . delineando un plan para mejorar la 
respecto de la tenencia de la tierra en el perlodo ano tuación, mostró que la abolición del derecho de mayo 
lizado. B l l S  mzgo tenia que acabar forzosamente con los latifun 

dios". BCB y del CN 

SMITH, Robert S. : "90~6 Maria QuirÓs: " h z a  del 
comercio marítimo de Veracruz' e ideas ec0n6micas~~. 
E l  Trimestre Económico. 8 3 (52 ), Enero-Marzo, 1947, 
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581 
BARCENA, Marlano: "ias clenclas natumles puedan 
fac Illtar varias IndIcaclones, en la lnvestigac16n de 
sefübs dudosas o pordldcu, sobre los Ilmltos de la pro 
pldnd" . In: Prtmer Congreso Ckntlf ico ~ex lcanor  
Méxlco. mc lna  Tlpogrúfka de la kcretarla de Fo 
mento. 1897, 

582 
BARRERA LAVALLE, Fmncko: htudlos sobre el orl 
gen, d.senvolvimknto y bgblaclón de las inotltvclo 
nes d. cijdlto en Mixtco. Mixlco. Garch y Ch.  
t909. 529 p. 

583 
BARRENT, R. J. et.,al: Colonkatlon ln Mexbo. 
London. 1909. m 
584 
BASAVE Y DEL CASTILLO NEGRETE, Carlos; "Poll 

l tlca nacional agmrla". J~J: La cuestl6n de la tler*. 
! Mbxlco . Imt ltuto Mexicano 6 Investlgac tones Econ* 
l 
I mlcas. 11, 1961, pp: 39-54. 

1 
Brevo escrito sobre los problemas & la tenencla de 

la tierra, donde se estudla el PmccIonamknto de los 
grandes latlfundfos, el establecImlento de bancos hipo 

1 tcserlol y la autoeolon~cl6n seluclowdae ~arnbi6 
l 

se ofrecen Ideas sobre el fomento de la producsi6n 

I agrkola en MOxieo. Bl lS 

BONILLA, José A,g Memoria sobre la agrleultum y 
sus ~ d u s t c n  en 0 %  Estado & Zacatecas. Zacatecas, 

585a 
BOORSTElN COUTURIER, Edlthr "Mod.mlmd6n y 
tmdlclón en una haclenda (San Juan Huoyqan, 
1902-1 91 1 ). Historia Mexicana. 18 (69), Jullo - 
Septiembre, 1968, ppi 35-55. BCM 

BANCROFT . Hubrt H w r  Recunor Y broimllo de . - 

M6xico. San Fmnc lso, ca 1 .m 
ny.ltbreros Edltorsr. 1893. 604 p. 

El  autor, apologbta del dgtmen porflrIano, tmt6 
de pmseniur "fIelm~nte~~ las condlclones naturales e 
Industriales del desarrollo de MOxlco. Cuando habla 
de la tlem, ofrece todeivia el error de consibmr al 
patr como extmordlnarlamente dotado en lo ftrleo. 
Descrlkta las camcterlrtIcas culturales & la t lem y 
los cultlvor que predominan; la prefemncia de los ir! 
dbenas por la explotacl6n de &hnnlnado tlpo d. 
ella; el papel &l riego en el desarrollo de Móxlco y 
el uso de los aperos agrlcolar. M6r tardo dofknb la 
pol Rlca agmrla del porflrtato. Por el lo not panea un 
l ibro parcial más blen preocupado por ofmer una 
rle de ohservaclones acerca del desarrollo won6rnlco 
de la ópoca estudiada, ocultando las basa sociala e 
bre las que se forl6. PolRIcamnte, 6r& Iuogo es 
opuesto a la d la t rh  que Tumor arrol6 al slstema Dfiz. 
B N  

BRANIFF, Orcar J. r Observaciones sobre el Fornonto 
Agrfcola como Base pam la Ampllac16n del Crddlto 
Aarrcola en M6xlco. MÍxico. Im~renta lacaud. 1910. 

btudla el desarrollo y pmsperldad de Industrfas, rnl 
nas, etc., y el dasculdo de las empresas agrtcolai, 
lo que se w la necesidad da impulrarlas, dobf(ndow 
educar y encauzar adecuadamente al carnpwlno. Ana_ 
liza tambl6n el problema de1 cródtto a los agrlcultom. 
Bl lS 

BRINSMADE, Roberto Brucea El  latifundirno mexicano 
su origen y su iwnedlo, Obro que contlene proyector 
tQctlcos pare l i bmr  a @6xlco o a cwlquler otm no 

!idn del azote del monopolio prtvado. Pdlogo da J d  
Cowrrubfas, MBxfco. Imarenta de l a  Secretarla de Fo 

r - 
mento. 1916. ZOp. 
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Obra general sobre la tenencia de la tierra en 
Mdxlco; la legislación fiscal en materia agrarla y 
la polttlca agrlcola y agraria y sus efectos socioecg 
nómicos. Del primer apartado nos interesan sus dz 
tos sobre el brea y valor de la propiedad de la hacien - 
da, ranchos, sitios de ganado, ejidos y terrenos ns 
ctonales en 1910; e1 estudio que hace de la conce; 
tmción de la tierra y en especial de la Baja C a l i f o ~  
nla; las clfms de las tierras mexicanos claslflcadas 
por.su calidad, etc . Los datos que cita est6n tomo 
dos de Molina Enrtquez, Jos6 Lorenzo Cossto, etc. 
BCB y del CN 

589 
BULNES, Fmncisco: E l  pulque. México. Imprenta 
de Murgura. 1909. 160 p. 

590 
BULNES, Fmnchco: Los gmndes problemas de M4xi 
co. Prólogo de Federico Gamboa. México. Edito - 
rial € 1  Univerwl. 1926. 350 p. 

591 
CASTELLANOS, Maqueo: Algunos problemas nacio 
nales. Mbxico. Eusebio Gómez de la Puente. 1909. m. 

Colecci6n d. byes sobra tierras y Disposiciones sobre 
E j idos. Publlcada por orden de la Secretarla de Fo 
mento, Comprenda 61 año de 1863 a 191 2. MOxico. 
Imprenta y Fototlpla da la Secretarla de Fomento. 

593 
COMlSlON DE PLANEACION INDUSTRIAL DE LA 
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANS 
~RMACION: Proceso ocupacional. M4xfco.  di - 
efones de la C,N,I.T. 1956. 211 p. 

Entre otras cosas, esta Investl@ac!ón nos ilustra 
acerca da uno de los aspectos monos estudhdos de la 
osanomfa mexfcanas 01 mercado L trabalo desde la 
[iltjrna decada del siglo pstsdo hasta nuestros dlas. 
Sector de gran importancia para e l  conoctmiento de la 
estructura social mexicana en su fase dináimica, está 
tratado con el obieto de "p~c1mr  10s rasgos especffi 
cos, lo peculbr, lo reiteradamente histórico, para de 
ello extraer algunas consideraciones de sus rasgos ttpi - 

tos que permitan a l  captarlos estar en actitud de explj 
car ciertos fenómenos en la estructura del trabajo en 
un momento determinado". Por otra parte, el esquema 
real construido con datos de gran objetividad es c o n t ~  
puesto a l  esquema teórico-formal de la teorla keynesk 
na de perspectivas menos amplias. Así, desde el p r i  
mero de los planos, se analiza el empleo en el campo 
(1 897-1 907) en relación con el crecimiento de la po 
blación y el incremento de la producción agrlcola. 
Otros datos son: cifras de población econám icamente 
activa, y de 6st0, la del sector propietario; los datos 
ya conocidos acerca & la concentmcidn de la tierra 
y el sistema de explotución (peonaje); el mercado 
de la producción agrtcola; la distribución de la renta 
de la tierra y e l  poder adquisitivo de los jornales m-. 
les. BllS 

594 
Constancias judiciales que &muestran no existir escla 
vitud en Yucatán Y aue son falsas k s  im~utaciones he 
chas en el libelo difamatorio titulado Ta r ta  abierta", 
suscrito por Tomás Pérez Ponce. contra D. Audomaro 
Molina. Méridu, Yuc. Imprenta de la Loterla del 
Estado. 1905. Y111 +lo8 6 

595 
CONTRERAS, Manuel: Nociones elementales de eco 
nomfa polftica, Mhxico. Tipogmffa de Filomeno Ma 
ta. 1888. 116p. 

596 
COSSIO, Jos€ Lorenzo: ¿Cómo y por quiOnes se ha 
monopolizado la propiedad rústica en MQxico? MOxico. 
Tip, Mercantil. 1911. 138 p. 

Muy importantes consideraciones contiene este 
bro acerca de la formación de un número considerable 
de grandes latifundistas a la sombra de sus conexiones 
con las altas esferas del porfirismo. Presenta una lista 
de personas que obtuvieron enormes terrenos en propk 
dad. Entre ellos pueden reconocerse a conocidos abo 
gados, pollticos, financieros, etc., favoritos del 
ral Dtaz. Demostmndo la ligazón entre e l  Estado y 16- 
tierra, la conexión entre e l  grupo polFtico y el grupo 
económico. Es, ademáis, una obra general sobre la t= 

, nencia de la tierra desde la época colonial. B l l S  

597 
COSSIO, Jos6 Lorenzo: Monopolio y fraccionamiento 
de la propiedad rústica, México. Tipografta de J. Ma - 
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rla Linares. 1914. 16 p. 

Interesante folleto estadlstfco que contiene la su 
ma total de terrenos baldfos adjudicados desde 1821- 
hasta 1906. Detalla las cifras de las tierras que oca 
paró e l  gobierno, las que se adjudicaron las campo- 
filas y las que el  Estado cedla o comprometía a partL 
culares. Local fza geográf icamente a las compafifas 
en donde hicieron los deslindes y estudia el monopo 
l io extmnjero de la tierm y la desaparición de los 
elidos. Bl lS 

598 
COSSlO SIL\/A, Luis: "La agricultura". "La Gano 
derfa". In: Historia Moderna de México. Vol. VII. 
E l  ~o r f i r i zo .  La Vida Económica. México. Edi? 
rial Herrnes. 1965. pp: 1-178. 

Un examen de la agricultura y la ganaderla y su 
desarrollo. La primera, desde los m6s variados s i s t ~  
mas de tenencla de la t b rm y la economla de consg 
mo hasta los cambfos que se observaron con el crecl 
miento de aquella parte de la producción agrlcola que 
respondla a uno deman& externa. Datos sobre la pro 
ducción agrlcola, las relaciones de producción: p< 
pfetarios y asalariados; rentistas y arrendatarios; de 
aparcerla; de cultivo directo por los que ejercían e l  
domfnio de la tkrm, en algunos casos de pequehs 
propietarios y de propiedad comunal. Las actividades 
agrfcolas, por otm parte se estudlan según su distribu 
ción a lo largo y ancho del territorio y se ofrece infor 
mación especffica sobre cultivos. En cuanto a la 
naderla, se describe su situación general a l  iniciarse 
e l  Porfiriato y su escaso desarrollo. Se ofrecen dos 
gmndcs capltulos: a ) el ganado bovino, y b )  e l  
ganado lanar y caprino. Ambos caracterizan la gano 
derla de la gmn hacienda y la explotación familiar. 
BllS 

599 
CHAVEZ OROZCO, Luis: Historia económica y so 
c ¡al de M6xico. MCxlco. Edic fones Botas. 1938. 

La explotación de la tierm en la gran propiedad, 
es presentado a l  través de una hipótesis material istz 
histórica de1 peonaje, BSH 

CHAVF?. OROZCO, Luis: La crisis agrlcola de Méxi 
co en 8908, en su aspecto crediticio. Recopilación y 

Prólogo de. . . México. Banco Nacional de Crédito 
Agrlcola y Ganadero, S.A. 1954. 49 p. ( Documen - 
tos para la Historia del Crédito Agrlcola, IX) 

Contiene este volumen una serie de seis artículos 
que el  Lic. Toribio Esquivel Obregón escribió en e l  
~eriódico E l  Tiemm a wr t i r  del 13 de marzo de 1908 
'con e l  tftu-h circular de la Secretaría de Ha 
cienda a las instituciones de crédito". La importa[ 
cia del trabaio de Esquive1 Obregón radica en haber 
sido (nos informa L. Ch. O. ) la primem crltica se - 
ria a la pol Rfca económica de Limantour; por exp? 
sor e l  autor la manera de pensar y de sentir de los t~ 
rmtenientes mexicanos, en su condición de deudores 
de los bancos de emisión; porque el autor define muy 
bien el descontento de los terratenientes, desconten 
to que se tradujo despu6s en pasividad o en impaten 
cia paro sofocar la revolución maderista de 1910; pGr - 
que, en f in -continúa L. Ch. O.- este estudio es, 
en cierto aspecto, para la Revolución de 191 0, lo que 
fue para la de 1810 el  formulado por Abad y Queipo 
en 1804. BBM 

601 
CHAVEZ OROZCO, Luis y Enrique FLORESCANO: 
Agricultura e Industria textil en veracruz. Xalapa, 
Ver. Universidad Veracruzano. 1965. 31 6 p. maps. 
(Fuentes para la Historia económica y social de 
Veracruz. 1 ). 

LCHO hizo la recopilación, introducción y biblio 
graf fa; EFC real Izó la advertencia, e l  estudio preli- 
minar y las notas sobre los documentos que se publican. 

La advertencia expone el camino seguido por quie- 
nes se han interesado por la historia económica y 
cial de México, y se incluye una bibliografk básica 
sobre e l  tema. La introdvcc ión nos habla del cultivo 
del algodón en V e r u c ~ z  desde la época prehispdnica 
como Puede comprobarse con el códice ~endocino; 
el cultivo en los siglos XVI, XVII, XVll l  y XIX. El 
estudio preliminar nos indica que sólo aspiro a servir 
de introducción a l  tema y se reduce a señalar, en la 
primera parte, los factores que contribuyeron a mode 
lar durante la colonia la estructura agraria en e l  Estz 
do de Veracruz; estructura que parece prolongarse has - 
ta la tercera década del siglo XIX. Dentro de esta 
primem parte, se estudian tambi6n algunas de las pri; 
cipales camcterísticas de la agricultura y la industria 
entre 1800 y 1831 . La segunda parte está dedicada a l  
estudio del cultivo del algodón y su industria, entre 
1800 y 1900. Se usan documentos de primera mano. 
B l i S  
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602 
CHIMALPOPOCA, A.A. : "La cuestión agraria no 
cional" . Bolet fn de la Sociedad ~ex i cana  de ~ e ó  

Estadfstica. 4a. Epoca., 2, 1890, pp: 

DAVILA, E. : Sonom histórica y descriptivo. Nogg 
les, Son. Tipogmffa de R. Bemal. 1894. 

En sus páginas describe e l  sistema agrfcola de la 
econom fa sonorense. 

604. 
DlAZ RUGAMA, Adolfo: Los tRulos de propiedad 
a l *  
M6xico. Offclna Tipográfica de la Secretario de Fo - 
mento. 1897. 84 p. 

Anal izar cubles fueron las imperfecciones de los 
documentos que ampamban la propiedad agraria e 
dlcar el medio mhs adecuado para mejomr esos tftulos, 
fue lo que el  autor se propuso. Sekla como remedio 
la creacibi de un catastro-título con e l  apoyo de la 

607 
DUSENBERRY, W.H.: "The mexican agricultuml SE 
ciety 1879-1 91 4". The Americas. 12, April, 1956, 
pp: 385-398. 

ESCOBAR, Rórnulo: Estacian Agrfcola Experimental 
de Ciudad Juhrez. Chihuahua. México. Irnorenta Y -. - 
Fototipia de la Secretarfa de Fomento. 1911. 64 p. 

Se analiza e l  problema de la tierm en nuestro 
pafs, viéndose el  inconveniente económico y social de 
las grandes haciendas. Considera el autor que antes 
de dividir la gmn propiedad es necesario llevar a cabo 
estudios ticnicos para evitar.10~ fracasos. Se analiza 
la mala distribu~ión de la tierra; proponiéndose la d k  
tribución con pnjcedimientos expeditos sin el empleo 
de la violencia. Se hacen notar los fracasos de la cg 
Ion izac ión extmn jem, sosten ¡en& al  mismo tiempo las 
ventajas de colonización por nacionales, y estudiando 
las condiciones de vida de la población indígena. 
B l lS  

61 O 
ESQUIVEL OBREGON, Toribio: Influencia de EspaM 
y los Estados Unidos en M6xico. Madrid. Editorial 

DUCLOS SALINAS, Adolfo: The richess of Mexico Calleja. 1918. 
and its institutions. Saint Louis, Mo. Nixon Jones & 
Co. 1893. 509p. En las páginas 330-332 presenta un cuadro acerca 

del numero de haciendas y mnchos que habfa en 1810, 
1854, 1876 y 1893, el cual da una idea aproximada del 
incremento del latifundismo al  finalizar el siglo XIX. 

DURAN, Gustavo: -1 BSH 
Fraccionamiento de Tierras. Mixico. 191 1 . 12 p. 

Elautordicequee~~atifundistaricohasidoelene 611 
migo más encarnizado del desarrollo de la agricultum,- FLORES D,, Jorge: "La vida ruml en Yucat6nn. His 
por lo que es necesario e l  fmccionamienb de la tierra, toria Mexicana. 10 ( 3), Enero-Marzo, 1961, pp: 
pero para ello deben tomarse en cuenta factores tan im 470-483. 
portantes como: el agua, la composicidn del suelo, e7 
capital, el espfritu de empresa y la dirección tbcnica, Sobre un infonne in6dito que ilustm las condiciones 
brazos, vfas de comunicación e impuestos; aspectos que de trabajo en que vivían en 1914 los pones de las HE 
se estudian brevemente. B l l S  c iendas Henequenems. BCM 
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61 2 
FUENTES MARES, José: Y México se refugió en el 
desierto. Luis Terrazas, historia y destino. México. 
Edltortal Jus. 1954. 298 p. 

61 3 
GARCIA GRANADOS, Alberto: Manual para los 

fundadores de Cajas Rurales del sistema Raiffeisen en 

r83p. 

61 4 
GARCIA GRANADOS, Alberto: Las Cajas Rurales de 
Crédito Mutuo en México. México. Tip. de la Viu - 
da de F. Diaz, Sucs. 1911. 42p. 

de agricultum: 1576-1 677; 'Reglamento e instrucción 
para los presidios de la Peninsula de Califomia, eres 
ción de nuevas misiones y fomento del pueblo y exten 
sión de los establecimientos de Monterrey; las Reales 
cédulas, leyes, disposiciones, ordenanzas, etc. desde 
la bula de Alejandro IV; y los documentos de don Mg 
nuel Abad y Queipo, 1805-1813. Todos los cuales tie 
nen información sobre la tenencia de la tierm. La éfi 
ca independiente estb tratada como la anterior: desde 
el punto de vista de la Legislación Agraria y la influen - 
tia que tuvo en e l  origen de las diferentes formas de 
concentraci6n de la tierra y el reflejo de ésta en la for - 
mac ión de una oposición sistemática, manifestada en 
los múltiples conflictos entre los detentadores de la tie - 
rra y los que la labmban. ES, en resumen, una somem 
colección de documentos acerca de la tenencia de la 
tierm. BllS 

E l  autor pensó que por medio del sistema Raiffeisen 
se podio resolver el problema de la distribución de la 61 7 
tierra tal como fue en Alemank, por lo que GONZALEZ NAVARRO, Moisés: Estadtsticas sociales 
estudia dicho sistema tmtando de adaptarlo a l  campo del porfiriato: 1877-1910. MOxico. Secretaria de Eco 
mexicano. Bl lS nomia. Dirección General de Estadistica. 1956, 249- 

P 

GOMEZ GIL, Pantaleón: Inventario general de terre 
nos baldios. formada por e l  Lic.. . Secretario del Juz 
godo de Distrito en Tabasco. San Juan &iutista, ~ab: 
Imprenta de José M. Avalos. 1882. 53 p. 

Noticia de los terrenos baldlos de la mencionada 
entidad. 

61 6 
GONZALEZ DE COSSIO, Francisco: Historia de la 
tenencia y explotación de la tierra desde la época pre 
cortesiana hasta las leyes del 6 de enero de 1915. M6 - 
xico. 1957. 450 p. 

Este tomo, patrocinado por la Biblioteca del I ns t i t ~  
to Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Me - 
xicana, está dividido en tres partes: la primera anal i  
ze la época precortesiana y está fundada en muchos a: 
tores de los squl rrse~dos, vgr. Orozco y Berm, Zc 
rito, Torquemada, Motolinia, Landa, etc.; la segunda 
se refiere a la época colonial, la cual es presentada 
muy sumariamente pero con documentos anexos como: 
LOS ordenanzas de Hernán Cortés, 1524-1525; Las 0% 

tas del cabildo de la ciudod de México, 1532-1550; 
10s Autos de la Real Audiencia y Sala del Crimen de la 
Nueva EspaRci, providencias de su superior gobierno y 
reales cédulas y órdenes diversas referentes a cuestiones 

Las estadtsticas, presentadas en números absolutos y 
relativos, presenta algunos de los principales aspectos 
de la vida social del pafs dumnte el porfiriato (1877- 
191 0). De los cuadros formados con las c ifms, 75 se r? 
fieren a la población; 3 a criminalidad; 6 a los mmos 
sociales de los presupuestos de varios organ ismos of i c i z  
les; 5 a la propiedad de la tierra y 12 a la vida cultu- 
ra l y a la educación . La tenencia de la t ierm está ano 
lirada a través de los cuadros 46 y 47 de números absc  
lutos, referidos a la población agrlcola clasificada por 
su posición en el trabajo en las entidades federativas du 
rante los anos que van de 18770 1910. Con ambos cu< 
dros se formó uno de números relativos acerca de la P< 
piedad territorial y población agrtcola por entidades fe 
demtivas dumnte los anos que van de 1895 a 191 0, y en 
el cual se presentan los porcentajes de los ~ b m s  siguien 
tes: a .- propietarios rurales individuales; b.- cabezas . . 
de familia rural sin propiedad agrfcola; c. - hacendados 
respecto o la población agricoIa; d.- agricultores re2 
pecto a la población agrlcola; e.- hacendados más 
agricultores respecto a la poblaclón agrfcola; f .- peg 
nes respecto a la poblac ióh agricola. Otro cuadro se re 
fiera a las cifms absolutas de los tRulos otorgados, supe 
ficie y valor de los mismos por tierras enajenadas en las 
entidades federativas de 1877 a 191 0 y de 1867 a 191 0 .  
Uno más, a los números relativos de la enajenación de 
tierms nacionales por entidades fedemtivas, de 1877 a 
191 0, según el número de trtulos, valor y brea que rep- 
sentaban los terrenos de los siguientes apartados: a. no 
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haber baidtos; b. por subvenciones a compafilas f~ de privaban condiciones polares de geología, clima y 
rrocarrileras; c. a compafllas ferrocarrileras por de - poblacián. 
recho de vla; d. concesiones especiales; e. ejL 
dos; f. gratis; g. colonos; h. composiciones; 1. Esta obm y la anterior, son de obligatorb consulta 
nacionales; j . baldlos; k. compensaciones; l. para el estudioso de los problemas agrarios de México, 
compenwclones m6s baldfos. Tambi6n en números rz por su madurez y cualidad sint8tlca. BllS 
lativos están presentados los cuadros de enajenación 
de tierms nacionales por perfodos en las entidades fe 
demtivas, 1867-1876 y 1877-1910; el de la p l  - 619 
porción de tierms baldfas y de las compensaciones y GONZALEZ NAVARRO, MoisCs: La colonizaci6n en 
del total de las tierras nacionales enajenadas, con México, 1877-1910. México, 1960, 160 p. BCM 
respecto a l  territorio de cada entidad federativa, de 
1867 a 1910; y finalmente un cuadro del promedio 
anual de la enajenación de tierras nacionales, de 620 
1867 a 1910. BCM GONZALEZ ROA, Fernando y Jos6 COVARRUBIAS: 

E l  problema rural en M6xico. Tip. de la Oficina lmpre 
soim de la Secretaria de Hacienda. 191 7. 439 p. 

GONZALEZ NAVARRO, Moisés: Historia moderna En este trabajo de sociologla agmrla está enfocada 
de México. Vol. IV. El porfiriato. La vida social', la relación existente entre 10s grupos sociales y la tenen 

e cia de la tierra, Estudiado e l  latlfundlo de esta mane6 
nos presentan los autores la imagen de la hacienda como 

Dentro del marco de la investigación histórica que la arlstocracia terrateniente que labra la tierra por m5  
realiza un grupo de estudiosos del Colegio de México, dio de peones. Dlferenclan la casta o grupo social que 

cial. Su estudio se refiere a estos problemas, entre- 
los cuales realza: a. E l  deslinde de baldlos y la L e  Gdficos. 1919. 328 p. 
gislación agraria que lo propició, lo que trajo como re - 
sultado la gran hacienda laica; b. la desamor ti^= Se inicia la obm con una exposicidn clara del pro 
cfón de las tierras de los pueblos indtgenas iniciada blema agrario y sus consecuencias sociales. Sobre es% 
desde la segunda mitad del siglo, por lo que se llegó base, el autor llega a la conclusión de que la propiedad 
a excesos tales como la adjudkacfón del fundo legal constituye el fundamento de la organizacián mcial y, 
de algunos pueblos y c, e l  Latifundismo, en el que por lo tanto, en M6xico -paro agmrio por excelencia en 
examina cómo e l  pez grande -como llama a la hacien 1919-, la cuestián de la tierra es el problema fundamen 
da- fue creciendo como resultado de 10s factores a< tal. En el capttulo 111, el rhgimen territorial bajo el g< 
terlores, Contiene esta pcirte una serie de daíos es- biemo del general Dlaz, observa agudamente que s i  bien 
dlsticos que nos dan una idea de la magnitud de la ha lo propiedad comunal de la tierra esta& ligada con la 
cienda y del mncho; as? como 6 lo que se entendk- cutonomta municipal de las pequeks poblaciones y en 
p o s e l l o r c n e l w t e y m e l s u r d e 6 p a l s , ~ i o n e s ~  ellasele~esciciodeunapocadelibertod,elsentimie~ 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



to rellgloso y e l  amor colectivo de la tierm eshban concesiones a Jacobo Lesse en 1864, por casi la totali 
unidos, destruida la propiedad comunal, faltó uno de dad del Territorio (150,000 km2); las negociacioneS 
los factores más importantes para mantener vivo el de - diplomátkas de las Agencias de Fonyth en 1855 para 
seo de intervenir en la administración rural mun ic i  adquirir la Baja Califomia por compra; las de McLand 
pal. Asl, parela a la concentmci6n de la tierra 8no  en 1864 para obtenerla por cesión y por último el re 
la concentmción del poder polftico. En e l  capltulo parto sistemático entre Luis Huller, Pablo Macedo, 
VI La concentración de la propiedad en México, ano Conrado Flores y Adolfo Bulle. Repartimiento éste, 
IIm la evolucfón de la propiedad desde Abad y ~ u e r  efectuado como resultado de la Ley de 1883 que auto 
po hash el  Censo de 1910, y concluye que la proplC rizó el deslinde por Compaíílas, mediante oferta a éc  
dad mexicana nunca se ha dividido, y que las condf tas, en compensación por los gastos que erogaron, de 
clones en 1910 eran iguales o peores a las que mot iw hasta la tercem parte de los terrenos denunciados, en 
ron e l  movimiento de Independencia. tanto que el resto quedarla en poder del gobierno mien 

tm; no lo compraran otras personas ftsicas o morales. 
De lnter6s para e l  estudio del Porflrlato son los SI BN 

guientes caphvlos: II, La cuestión en M6xlco. E l  - 
establecimiento del latlfundbmo; 111, E l  régimen te- 
rrttorial bajo e l  gobierno del general Díaz; IV, La 625 
concentración de la propiedad en MBxlco, y VI E l  Informes y documentos relativos a l  comercio interior-y 
salario del peón mexicano. exterior, agricultum e industrias. México. Oficina 

?ipogr6fica de la Secretaria de Fomento. 1885-1899. 
Nueva Edicl6n. México. Problemas Agrícolas 65 v. 

Industrkles de Méxfco. 5 (3), 1953. B l lS  

626 
KITCHENS, John W. : "Some considemtions on the 

G O N Z A W  ROA, Fernando: Las cuestiones fundamen Rumles of Porfirian Mexico". Journal of Inter-Ameri 
tales de actualidad en Méxlco. Secretaría de Relack can Studies. 9 (3), July, 1- 
nes Exteriores. 1927. 251 p. 

Acerca de la fuerzo represiva: Las Fuerzas Rurales 
El libro est& dedicado a l  anállsis de la cuestión de la Federación, en el México porfiriano. Su organl 

agmria y petrolero del país; realiza compamclones zación, jerarqulas internas, tipos de acción frente a los 
con el fenómeno de la concentración de la tierm en perturbadores del orden y el papel social que desempew 

algunos pataes europeos. La tesis sosten ida por Gonzd ron. Bl lS 
Iez Roa en cuanto a l  origen clasista de la gran p r o p i ~  
dad es la misma que sostiene en la obm sobre el proble 
rna rural de M6xico. (620) BMNA - 627 

LOPEZ ROSADO, Diego: "La caja de prgstamos pam 
l obras de irrigación y fomento de la agricultumu. In: 

623 Ensayos sobre hIstoria económica de México. ~ é x z o .  

HERNANDEZ, Octavio A: Esquema de la economfa UNAM. Imprenta Universitaria ,1957, pp: 169-183. 
mexicana, hasta antes de la Revolución: una adverten BllS 

cia para Iberoamérica. Méxlco. Ccnnpa~la Editorial 
Contlnental. 1961. 253 p. 

627a 
LOPE Z ROSADO, Diego G. : Historia y pensamiento 
económico de México. Mbxico. UNAM, Instituto de 

HlJAR Y HARB, Lu 9s: hS cOm~f i fas des1 indadoms y Investigaciones Económicas. 1968. 2 V. 

el estado agmrio de la Baja California a l  principiar la a Contiene: Agricultura y Ganaderia: 1. La agricu' 
E m p r e s a c t u r a .  1937. tuw y la ganaderia en el periodo prehispbnico. 11. La 

agricultura y la ganaderia en el periodo virreinal. 111. 
La agricultura y la ganaderia en el perlbdo independien 

La concentmcfón de la tierra en &ija California en te: 1821 -1910. Lo agricultura y la ganaderia de 191 1- 
donde e l  hecho adquirió camcteres escandalosos, es el a 1925. Propiedad & la Tierra. l .  Periodo ~ reh i spán~  

motivo del estudio del Ing. #ijar Y Haro. Analiza las co. 11. Periodo Virreinal. 111. Perrodo Independiente; 
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Etapa 1 821 -1 880; Etapa 1881 -1 91 0; Etapa 191 1 - 
1925. 

Solamente el primer volumen se refiere a los p n  
blemas agrarios y agricolas. E l  segundo trata lo rela 
tivo a la minerla y la industria. En lo relativo a la 
propiedad de la tierra, trata de su evolución histórica 
y de los principales pensadores entre 1821 y 1925 que 
opinaron o hicieron estudios sobre dicha cuestión. 
BflS 

políticos: la promesa de la realización de determino 
dos bienes sociales, y la obligación que tenddn quie 
nes van a recibir tales bienes, de no oponerse a su reo 
lización. Esta es la tesis de los sostenedores del por f i  
rismo: no debed hacerse oposición alguna a un gob io  
no cuyo fin es la rea l izac ión de la paz; ninguna oposi 
ción a una dictudura encaminada a realizar el progr5 
so. Tratándose de una dictadura bondadosa encamino 
da al bien social, nadie debe oponerse a ella; lo único 
que cabe es la venemcián y la gratitud". Véase Zea 
(666) pp: 171-173. 

628 
LORIA, F. : La agricultura nacional, medios prácti 631 
cos que determinan su fomento en bien general del MAZA, Francisco de la: Código de colonización y te 

6 rrenos baldfos de la ~e~úb- 
a 1892. México. Tipografla de la secreta- - 

Folleto de divulgación sobre la necesidad de explo mento. 1893. 11 38 + 97 p. 
tar la tierra mediante el empleo de la técnica agrlcola 
más adelantada, el uso de los ferrocarriles y el riego. 
Considera que el atraso de la agricultum obedeci6 a 632 - 
la apatfa y ruiina en las costumbres que privaban en el McCUTCHEN McBRIDE, George: The land systems of 
campo. Mexico. New York. Americo Geogmphical Society. 

~ X I I  + 204 p. 

LUMHOLTZ, Karl: E l  México desconocido. New 
York. Charles Scribner's Sons. 1904. 2 v. 

E l  autor, viajero noruego que pas6 cinco años efi 
tre los indtgenas del Noroeste de México, recogió sus 
materiales con el 6nimo de esclarecer las relaciones 
que pudiera haber habido entre la antigua cultum del 
Valle de México y los indios de pueblos del Suroeste 
de los Estados Unidos. En el capftulo II del primer tc  
mo se refiere a la explotación del malz entre los tara 
humams, describiendo las ceremonias que acompahban 
a le sfembm del gmno. BCB y del CN 

630 
MACEDO, Miguel: "Ensayo sobre los deberes rectprg 
cos de los superiores y de 10s inferiores". Anales de la 
Asociación Metodóf ila . 1877, pp: 21 3-229. 

Miguel S. Macedo, discfpulo de Barreda, aplicó, 
entre otros miembros de la Asocfación Metodófila, el, 
método positivo a problemas de orden social. Orden 
dentro del cual se tienen que enmarcar la hacienda por - 
firbna, el peonaje y las relaciones de clase en la e: 
tructura agmria. 

Según Leoposdo Zea, en le tesis de Macedo "se per 
fi la uno de los argumentos que se utilizaran pera fines- 

La obra de McCutchen McBride es uno de los e s t ~  
dios m6s importantes acerca de la posesian de la tierra 
y el cultivo y usufructo de ella hasta e l  perlodo de gg 
biemo del general Alvaro Obregón (1920). S i  bien 
la tesis centml es: tenencia y explotación de la tierm, 
la obm es multilateml y abarca todos los aspectos del 
asunto, desde el geológico y geogrdfico hasta el histk 
rico y politico-social, por lo que es obligada su consul 
ta. a. Consigna datos acerca de la distribución de 16 
encomiendas en 1572; b. propiedades de los jesuitas 
puestas en venta en 1767; c. distribución de las gran 
des propiedades en 181 0; d. valor de los propiedades 
confiscadas a la iglesia en 1847; e. número de las 
grandes en algunos Estados en 1910 y superficie de ellas; 
f. distribución de las haciendas en 1910; g. distribu 
ción de las tierras del Estado en 1910; h. distribuci6 
y número de' ranchos en 1810; i. distribución de las 
tierras en propiedad privada de 1887 a 1893 y superfi 
cie de ellas; 1. concesiones de tierras públicas de r886 
a 1893 y superficie de ellas; k. distribución y nOmero 
de ranchos en 1819; 1. distribución y número de villas 
y pueblos en 181 0; m. distribución de las corporac io 
nes agrarias en 1854; n. tablas acerca de la distribu 
ci6n de las segtn su superficie en los  ES^ 
dos de México, Michoacán, Aguascalientes, Morelos, 
Oaxaca, Veracruz, Sino loa, Sonora, Baja Cal ifornia; 
o. tabla y gráfica acerca de la población rural y tenen 
cia de la tierm en 1910; p. número de pueblos que h a  
bian obtenido tierms hasta julio de 1920. Todo ello r e  - 
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ferido a l  andlisis de las formas de la propiedad exls subvenciones a compoflfas ferrocarrileras, 1. compe~ 
tente; las haciendas, los ranchos y la propiedad c 4  saciones por gastos de deslinde, i . fraccionamiento 
lectiva. Por último, la blbliogmfra que presenta, de ejidos de los pueblos, y k. declaraciones de no 
es una de las prlmems en esta materia, y est6 dividi haber baldtos. Estos datos se refieren a l  nGmero de tL 
da en: a. perfodo pracortesiano; b. perfodo col< tulos concedidos por el Departamento de BaldTos, los 

Estados de la República en que tuvieron lugar, la ex 
tensión geneml de los terrenos y el valor que rindieron 
a l  erario. 

Nueva Edición. México. Problemas Agrfcolas e 
Industriales de México. 3 (3). 1951. 811s &S Memorias, por su cardcter administrativo no son 

anuales algunas veces, aunque las cifras que consignan 
son semestrales y por el perfodo que abarca la memoria. 
Las consultadas son las sigu ientesr 

MEXICO. EL COLEGIO DE MEXICO: Estadtsticas 
económicas del Porfiriato; fuerza de trabajo y activi Memoria.. . de 1877-1 882, publicada en 1885, 3 v. 
dad econdmica por sectores. México. Seminario de Memoria. . . de 1883-1 885, pub1 icada en 1887, 5 v. 
Historia Moderna de México. 1965. 323 p. Memoria.. . de 1892-1 896, publicada en 1897, 1 v. 

Memoria. . . de 1897-1 900, pub1 icada en 1908, 1 v. 
Memoria.. . de 1901 -1 904, pub1 icada en 1909, 1 v. 
Memoria. . . de 1905-1 907, pub1 icado en 1909, 1 v. 
Memoria. . . de 1907-1 908, publicada en 1910, 1 v. 
Memoria. . . de 1908-1909, pub1 icada en 1910, 1 v. 
Memoria.. . de 1909-1 91 0, publicada en 191 1, 1 v. 

Las Memorias de la Secretarfa de Fomento, duran Memoria.. . de 191 0-1 91 1, pub1 icada en 191 2, 1 v. 
te la epoca en que gobernó el general Draz, forman 
una colección Interesantrsima de documentos en los 
cuales se puede seguir paso a paso la forma en que se 635 
fue concentrando la tierra mediante las disposiciones MOLINA ENRIQUEZ, Andrés: Los grundes problemas 
de la legislación agraria de la dictadura. Nuestra nacionales. México. Imprenta de A. Carmnza e H l  
idea es que el régimen porflriano propició en gran e5 jos. 1909. 361 p. 
cala el interés de los futuros terratenientes laicos que 
se formaron después de nacionalizar los bienes del cle E l  autor, cldsico entre los agmristas de México, in 
ro, mediante una legislación que sirviera a los pro@- terpreto desde el punto de vista social el estado en que 
sitos de los nuevos grupos económico-politicos que se se encontraba el pafs antes de 1910. Su idea fundamen 
fueron formando. Las Memorias se presentan como el tal gira en tomo a la raza y a l  suelo en cuanto habla Je 
testimonio porfiriano de concentmción de la tierra e? la propiedad y las relaciones étnicas y sociales que se 
presado of icialmente. establecfan con motivo de la lucha por la tenencia de la 

tierra. A l  estudiar los orfgenes inmediatos del latifuc 
El perfodo estudiado en las Memorias -1 877-1910-, dismo laico, define a la Reforma como un movimiento 

nos presenta un cuadro histdrico a seguir con bose en que consolida el poder de los nuevos senores feudales 
las estadísticas que contienen, y qu i  se refieren a la (criollos seflores), fomenta el sector burgués citadino 
tenencia de la tierra como resultado de las Leyes de Co (criollos nuevos), estimula el desarrollo de la clase m: 
lonizactón de los Terrenos Baldfos dictadas en 1863, dio rural (mestizos) -10 cual en realidad lo realizó la 
1884, y continuadas durante el gobierno de Díaz en Revolución- y destruye !a propiedad comunal de los'in 
1894 y $896, les que facilitaron la concentmcidn agro dios. M6s tarde analiza la hacienda desde el punto de 
ria; y las leyes de 1902,y 1909 que suspendieron el d c  vista económico, sostiene que es una amortizaclón por 
nuncio de boldios cuando e l  remedio ya era tardto. LOS vinculación, y desmenuza las condiciones que sostienen 
tRulos que cubren les estadlsticas, son los siguientes: el equilibrio inestable de la hacienda porfiriana. Para 
a. venta de terrenos nacionales, b. adiudicaciones 61, institución atrasada en lo social y en lo económico 
de baldPos, c. des1 indes hechos por compafifas auto- y que constitufa la rémora m6s grande para el progreso 
radas asr como )a parte que le correspondie a l  gob io  del país como conjunto de sectores sociales. Por otra 
no, d. composiciones por demasras, e. fmccion- parte, su estudio entre el régimen de la tierro y el r ég i  
miente y reporto de ejidos, f .  cesiones gratuitas a 10s men político de Díar, es fundamental para la compreE 
labradores pobres. g, enajenaciones a colonos, h. sión de la llamadn paz porfiriana. Su obra, en resumen, 
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se dice que o una enciclopedia de las ciencias - 
ciales tal y como se practicaba en la €poca. 

Nueva Edición. M€xico. Problemas Agrtcolas 
e Industriales de México. Suplemento al  5 (1 ), 
'1953. Bl lS  

636 
OROZCO, Winstano Luis: Legislactón jurispruden 
cia sobre terrenos baldtos. d . m m  - 
PO. 1895. 2v.  

De gmn utilidad para analizar los daiios causados 
por las compaRfas des1 indadoms tntimamente 1 igodas 
con el Porfiriato. Estudia la estructum del poder que 
llevó a deslindar hasta 30.000,000 de hect6rcas en 
benefick de las compaflta. BSH 

OROZCO, Winstano Luis: ln organimci6n de la Re 

Estudlo muy importante acerca de la propiedad de 
las comunidades indtgenas, las que quedaron privadas 
de personalidad jurídica como consecuencia de la in_ 
terpretación de las Leyes de Desamortización y del ar 
tlculo 27 de la Constitución de 1957. Mediante estz 
acto, las hatlendas pudieron extenderse a costa de las 
propiedades de los indios. BCB y del CN 

PEUST, O. r Algo sobre la evolución agmria, rgpl ica 
al  folleto del h. Manuel de la Pefb. I1Algunos Pro- 
blemas Soc ia les y Económ icos . " Tacubayo . s. i , 1 W8. 
3 P* 

Atribuye la mquitica proprctdn del rendimiento 
agrícola de su epoca a la incapacidad del indlgena 
para explotar la tierra como propietario y como peh. 
Es una clam aplicación a M6xico de la Doctrina Bosi 
tivlsh y el Racismo. Propugna por la Importación de 
elementos europeos, tal y como se habk hecho en la 
Argentina Wm poder "salvar1' la agricultum nacio 
nal. BSW 

639 
PEUST, Otto: México y el problema obrero ~ m l ,  M4 - 
xfco. lmp. y ~ ~ e c r e t a ? r ~ o .  

POMBO, Luis: M6xico: 1876-1 892. MQxico. Imprec 
ta E l  Siglo XIX. 1893. 156 p. 

Dividido en doce capítulos, la mayor parte de los 
dato, que ofrece est6n tomados de las estimaciones de 
Garcta Cubas, Bur)oI Pefbfiel, Von Glumer, diferon 

5ecrctarlas de Estado y la Dirección de Ettadrstlco. 
Describe el medio ftsico y la produccidn del campo coz 
parando el desarrollo de la agricultura con el de la m l  
nerta y la industria. De interés concreto es el capítulo 
III, en donde habla de la consolidación de la propiedad 
ruml en México con base en las Memorias de la Sec- 
tarta de Fomento. BN 

PONCE Y FONT, Bemardor Los tftulos de propiedad 
expedidos por el Estado de Yucaíán . M(rtda, Yuc. 
Imprenta de la Revista Mérida. 1896. 26 p. - 

PRIETO, Alelandro: La propiedad agraria en el Estado 
de Tamauli s. Ciudad Victoria, Tamps. Of. Tipog* 
d e m o  del hado. 1909. 35 p. 

En este folleto se investigó la fonnacidn de la pro 
piedad territorial de Tamaulipas durante el siglo XVlll 
y principios del XIX con el obieto de orientar histórica 
mente las controversias iudiciales que pudiemn  suscita^ 
se al  pretender un propietario salirse de los ltmites de- 
su heredad en perjuicio de tercero. Ideal s i  bien justo, 
poco podta hacer ante la agresividad del hacendado por 
firiano que sf ensanchó su finca a costa de las tierras 
ajenas y de los pueblos y comunidades de indtgenas. 
BSH 

643 
PRIETO, Alejandro: PolRica poríirtsta. An611sOs retror 

Ciudad Victoria, Tamps, Of. Tip. del 60 
=el Esíudo. 1909. 14p. Bbi 

Primer Congreso Agrtcola de Tulanclngo. M6xico. Tipo - 
gmfla particular de la Sociedad Agrícola Mexicana. 
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645 
(1912) RABASA, Emilio: La Constitucibn Y la Dicta 

Estudio sobre la constitución ~o i í t ica  de Méxi 
s. Madrid. Editorial América. s.f. XXXIXt 338 
+ l  p. BSH 

646 
RAIGOSA, Genaro: E l  problema fundamental de Mé 
xico en c'l siglo XX, la población. México. Imprec 
ia de F.P. Hoeck y Compaflfa. 1000. 55 p. 

647 
RAIGOSA, Genaror "La evolución agrtcola" . Inr 
M6xico. Su evoluci6n social. MQxico. J. ~ a l z c a .  
1901. 1, PPZ 5-40 

Contiene un documentado informe sobre la econo 
mla agrtcola de la bpoca. Aun cuando se refiere a la 
concentmcibn agraria dumnte la 6poca anterior a l  
Porfiriato, elude hablar de este tema en las condicio 
nás en que se daba a finales del siglo. Con datos es- 
tadtticos sobra la producci6n del matz. BN 

648 
RRINGER, J.H.; The history of land agricuiture in 
ancient and modem ~ e x i c o ,  London . N. Douglas. 
1925. 122p. BC 

649 
ROSENZWEIG, Fernando: "El desarrollo económico 
de Mbxico de 1.877 a 191 1 " . E l  Trimestre Econ6mico. 
32 (1 27), ~ulio-~e~tiernbre,- 

-- - 
ROUAIX, Pastori E l  ~&cc~onamiento de la propiedad 
en los Estados Fronterizos. Dumngo, Dgo. Imprenta 
aénazñr  m a r t a  del ES&&. 191 1. 14 

E l  autor comsfdew que es un error fmccionar los tz 
rrenos fmnterK+ot en lotes de ocho hedtúreas, sin antes 
rasolver el problema del rkgo, Analiza la situación 
en ei Estado de Burango, haciendo notar la imposibl~ 
dad de dfche d9sposici6n dada por el Sr. Limantour. 
BlSS 

go anterior a 1910. Dumngo, Dgo. Imp. del Gobier 
no del Estado. 1927. 29 p. 

Descripcidn clara y precisa de las actividades de 
las CompaRfas deslindadoras en el Estado de Dumngo. 
Cita las tierras de que se apropió la Compaflra Minera 
de San Dimas y la Compafira ~ inem-de  Ventanas. Tam - 
bién trata la forma en que las haciendas de Santa Cz. 
talina del Alamo, Juan P&rez, Las Poanas, E l  Maguey, 
AvilQs, Tapia, Bavacoy6nr etc., ensancharon sus p e  
piedades a costa de la tierra de muchos pueblos, algu 
nos de los cuales no conservaban un palmo de terreno 
al  decir del autor. BN 

652 
ROUTIER, Gasti3nr Le Mexi ue. Avec un préface de 
Ignacio M. A i t a m i m d  Libmire H. le Sourdier. 
1891. 110 p. 

Es una obm de tipo general sobre el M6xico de la 
Gltima década del siglo XIX. Apoyada en datos oficia 
les de Ia Opoca y en otros tomados de Orozco y ~ e n o -  
y Garcta Cubas, describe brevemente la explotacidn 
agrfcola de los principales productores del campo mexi 
cano. Son tambien de interés sus consideraciones ac& - 
ca del sitio que guardaban algunos de ellos en el co- 
mercio exterior de Mtxico. 

653 
SOUTHWORTH, John R.: El Directorio Oficial de las 
minas v haciendas de M6xico. Descrbción en aeneml 
de las ~rmiedades m hems Y de las hac iendas Y mnchos 
de aquellos Estados y Territorios donde se han podido e 
hCxico. 1910. 263 p. 

654 
TANNENBAUM, Fmnk: "La organización económica 
de la hacienda". E l  Trimestre Económico. 2 (6 ) ,  J: 
I io-S eptiembm, 1935, pp: 189-21 7. 

Es un caphlo de: The Mexican Agmrian RevoIu 
tion ( 1929), y habla de los antecedentes del problema 
Gmrio mexicano. Trata, pues, de la hacienda tal y 
como era antes de la ~evolucibn. Tannenbaum tipifica 
los rasgos sobresalientes de la hacienda; &tos son: a) 
los resultados polRicos y econbmicos de la conquista e2 
pañolo crearon por fuerza el sistema de la hacienda; 
b) E l  objeto de la hacienda parece haber sido m6s la 
seguridad m e  la ganancia; c ) Las gmndes propiedades 
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tmdas como unidades, y fueron divididas en ranchos; 
d) La hacfenda se esforzaba por bastarse a s i  misma, 
hasta donde era posible; e) De su fuerza de tmbajo 
la hacienda sostenia un equipo pemmnente de t r a h  
baladores; f )  La servidumbre que existió en M € x l  
co durante 400 aRos debe considemne, en parte, co 
mo un intento para remediar la falta de trabajadores; 
g) Parece que en todas las haciendas habfa peones 
obligados por deudas que servfan a l  lado de trabajo 
dores libres; h ) Hasta donde era posible, el trabajo 
de la haciendo no era remunerado; i) S i  se pagaban 
salarios, éstos eran muy bajos; 1) Las haciendas man 
tenian mtnimos salarios mediante el procedimiento c- 
mGn de pagar en especie o en fichas; k )  La haciec 
da procuraba descargar el riesgo de la cosecha sobre 
los arrendatarios y aparcero,; 1)  E l  6xito de la ha- 
cIen& se debfa a 6 factores de organización: 1 ) La 
economfa de las gmndes superficies; 2) La economfa 
de los peones endeudados; 3) La economía del traba 
lo no remunerado; 4) La economta del pago en esp: 
cie; 5)  Lri economía del cultivo Indirecto; 6) ~ a -  
ecoaomta de los cultivos de poco riesgo; m) La bg 
cfenda evlt6 que se modemfzam la agricultura. BIIS 

655 
TURNER, John Kenneth: Borbarous Mexico. New 
York. Cassel and Company . 191 1 . P05 p. 

John Kenneth Tumer, denunciante apasionado del 
latifundio poriiriano, exhibe al tmv€s de las p6ginas 
de su obra, la correlación social de la concentmción 
agraria: e l  peonaje y las formas esclavistas que subsis 
tfan durante la €poca de Diaz. Obra de gran impa< 
to, no sabemos hasta quO punto alcance la verdad que 
la ciencia exige como resultado de una Investlgacián 
seria, ref lexionada y comprobada. Cuando menos 
-pensamos-, presenta una figura a l  trav6s de sus ideas 
polRicas acerca de la miseria humana a que condujo 
la explotacián de la tierra con el empleo en gran esca 
la de la fuerza humana, Sus observaciones agrarias 
las concentra en sus descripciones de "los esclavos de 
Yucatánm y "los enganchados de Valle Nacionallf, 
aunque afirma que "la esclavitud est6 repartida en mu 
chas partes de la tierra porfiriana" . Estudiante del 
"slstema Dfax", su obra es importante en aspectos @ 

les como las condiciones de vida, el control social e 
Ideol6gico. Todo ello como testimonto del pensamlen_ 
to agrario de m socia lista. 

Nueva MBc06n: Méxfco Ed%tortal del Instituto NQ 
clonal de la Juventud Mexicana. 1964. 220 p. BllS 

VALADES, Josd C. : E l  Porflrhmo. Historfa de un r6 
gimen. México. José Porrúa y Editorial Patria. 1941- 
7. XXlV + 456 + XXX + 334 + 350 p. BN 

657 
VELASCO, Alfonso Luis: Geogmffa y estadfstica de 
la RepGblica Mexicana. México. Of. Tip. de la Se 
cretarfa de Fomento. 1889-98. 10 v. 

En esta obm, dentro de la amplitud de la descrie 
cibn geogdfica, existen datos de inter€s para nuestro 
estudio. En efecto, a trav€s de ellos se encuentran no 
ticlas acerca del clima, la calidad cultural de las t'ie 
m, la riqueza agrfcola y ganadera, el valor de la 
propiedad rústica, etc. Los datos corresponden a los 
Estados de: Slnaloa, M€xico, Veracruz, Nuevo León, 
Guanajuato, Michoacán, Morelos, QuerOtaro, Oa_ 
xaca, Guerrero, Tlaxcala y Tamaulipas. BN 

658 
VERA ESTAROL, Jorge: A l  margen de la Constitución 
de 1 91 7. Los Angeles, C- 

E l  estudio contiene cifras e interpretaciones acerca 
de los terrenos deslindados por las companias de 1881 a 
1889; concluye que las operaciones de dichas empresas 
en ese perlodo amortizaron en las manos de 29 IndivL 
duos o companfas, el catorce por ciento de la superfi 
cie total de la República, y en los aRos subsecuentes 
otms cuantas empresas acapararon un seis por ciento 
más, o sea que, en conjunto, una quinta parte de la pro 
piedad de la tierra fue monopolizada por no m6s de c i r ~  
cuenta latifundistas. BSH 

659 
VIADAS, Lauro: E l  Problema de la Pequek Propiedad. 
M€xico, l m p r e n t a b e n  - 
to. 1911. 59p. 

Se analiza la insuficiente prciducciBn agrfcola en el 
país, y se comparan cifras con los Estados Unidos en d i  
versos cultivos. Se comparan con varios pafses los rendi 
mlentos por hectdrea de diversos srtfculos. Se estudian- 
los salarios rurales de México. Se presenta un proyecto 
de ley de Cddito Hipotecario Ruml. BllS 

660 
VILLAMAR, Aniceto: Las leyes fedemles vigentes sobre 
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, . . . . - m n  notablemente mejor: den de la burguesfa mexicana. 
da y enriquecida con una resefla Histórica de la Prg 
piedad Territorial en México, por S. Moreno Cora. Zea, en una de sus últimas conclusiones dice: "Pero 
Contiene, además, otros estudios jurídicos relativos s i  es cierto que una cosa es el ideal y otra cosa era la 
a las materias comprendidas en esta secclón, por el realidad, no se podrú negar que el positivismo tal y c c  
mismo autor. México. Herrero, Hnos., Sucs. 1910. mo lo vió la generación del Ateneo, sirvi6 de instrumec 
3 8 4 ~ .  BN . ,  to a una realidad englobada con el nombre de Porflris- 

mo. E l  positivismo dio el arma con la cual iustiflear 
una serie de actos aienos a l  ideal posit lvo" . - K M  

ZEA, Leopoldo: A ogeo decadencia del positivismo -+ en México. México E CO I - , 303 p. 
662 
WEYL, E. Walter: "Labor conditions of Mexico" . En el Cap. VI, E l  Nuevo Orden Social, Zea se 
Bulletin of the Department of Labor. 38, January, refiere a la upropie¿ad privada y el nuevo orden", que 
\ 902. es defendida por los eplgonos del porfirismo. 

Zea dice: "Nuestra burguesia, s i  merece ese no? 
bre aue a s i  misma se da, no wsb de ser un srum semi 

1 
servicio se pusieron los hombres de la nuestra. . . Nues 
tros posit iv istas, portavoces de la burguesra mexicana,- 

los ;errenos de las com"nidades indfgenas, a pesar de que pam realizarse tendria necesariamente que servirse 
la imprescriptibil ida¿ de sus bienes concedidos por la de instrumentos materiales. No teniendo ya valor la re - 

amortización. BSH mundo". . . 
be estar en manos de hombres que la hagan progresar, 
que la puedan explotar haciéndola producir riquezas. 

664 La patria no está ya en la tierm; la patria es e l  progrg 
l 

ZEA, Leopoldo: E l  positivismo en México. México. so material. . . " 
E l  Colegio de ~ i x i c o .  1943. 254 p. 

En otro párrafo Zea agrega: tlEstos hombres son bien 
Dentro del marco de esta obm, que pretendió " ip conscientes de la divtsión que existe entre el blanco o 

".,a.w..".- ,a,., -, .--. -- ...- -- . - -  - r - -  - 
, Iantean muchas situaciones sin las cuales es imposible seldos.. . Piden un orden sobre bases racionales; pero' 
comprender las bases Ideológicas de las relaciones de cuando no pueden convencer recurren a la violencia.. . 
clase a aue dio luaar la sociedad ~orffriana. Bases que Son progresistas, creen en el progreso, pero siempre y 
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VI. LA TENENCIA DE LA TIERRA EN EL MEXICO estuvieren inscritos en e l  Registro Público de la Propie 
dad antes de 1930.. . " "Conjuntamente con la  intenz 

CONTEMPORANEO: 1910-1 968. atención que se propone pam la pequeña propiedad, de 
ben ponerse en vigor sanciones para los pequeños pro 

VI. l. Los aspectos pol iticos y juridicos de la pietarios poseedores de certificados de inafectabilidcid 

reforma agraria. que no cultiven sus tierras, sanciones que deben incoz 
porarse a l  Código Agrario, procediendo a derogar la 
Ley de Tierras Ociosas por haber desaparecido las cau 
sas que le dieron origen.. . " Estas recomendaciones 
son de gran importancia, y todavía operativas en nue? 

AGUIRRE, Norberto: Necesidades y posibilidades tras actuales circunstancias agrarias. BllS 
agmrias de México. México. Instituto Mexicano de 
Estudi~s /Igricolas. 1938. 65 p. 

668 
Hace un estudio de la extensión de los predios, su AGUIRRE, Norberto: "Ayudar a l  Censo es ayudar a la 

estratificación asi como una clasificación de la poblo Revolución". México Agrario. 1 (3), Noviembre- 
ción ruKIl según sus activi&des. Habla de la calidad Diciembre, 1945, pp: 221-224. B l l S  
de las tierras, e l  riego y su importancia y la distri- 
ción de la población ejidal con base en un exámen e: 
tadistlco. Concluye con una serie de indicaciones 669 
acerca del paso siguiente en e l  proceso agrario mex i  
cano de la Bpoca: la socialización de la tierra y e l  

población. BN 
Sitúa e l  problema dentro del marco fisiográfico, eco 

nómico y social de México a manero de trasfondo que 
ubica la trama de medidas polFtico-económicas. Dice 

- 
cuentran, en cantidad importante todavia, las suscep de 10s precios, puede tener otros fines, tales como e l  de 
tieles de cultivo p-ro que actualmente no lo son, t o  alterar el  volumen de la producción agricola, ya que, 
les tierras requieren o deben requerir previamente a su cuando menos a largo plazo, es éste e l  procedimiento 
entrega y aprovechamiento, obras de bonificación, más seguro para ~ roduc i r  los cambios deseados. Pone 
irrigociin, desmonte, construcción de caminos, saneo ejemplos de cómo se ha procedido con varios productos 
miento, colonízac ión" . . . " S i  bien se aceptan las per y menciona otros servicios del mercado que directa o i~ 
ir~utas de tierras para fines del reparto agrario, en cam directamente influyen en los resultados que e l  agricu' 
bio y czn Ic! tendencia de consolidar e l  ejido, se reco tor obtiene de la venta de sus productos. B l lS  
miendo evitar hasta donde sea posible las expropiacio 
nes ejidales' . . . 'Se sugiere continuar sosteniendo ra 
improce$eiicia del amparo en materia agraria . . . ' En 670 
cada Estadc.. . o grupos de E..tados, se señ~ile cada ALARDIN, Miguel: Proyecto de Ley sobre creación de 
año o cada cierto tiempo, la zona en donde las act iv i  un impuesto directo a la propiedad rústica no cultiva&. 
dades agrarias se concentrarán . . . ' A 10 simple México. Imprenta de la Cámara de Diputados. 1912. (5 
sentación de las escrituras de propiedad, automátic~ p. 
mente deben declararse inafectables y extenderseles 
los certificados de inafectabilidad a los predios que Uno de tantos proyectos que se bacakn en la posibi 
tengan superficie menor de 2C hectáreas, siempre que lidad de presionar a los gmndes 
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I 

el fraccionamiento de los latifundios y, con ello, Intenta un análisis del proceso de cambio en T g  
la creación de la pequeria propiedad. B l lS  retan, desde tres puntos de vista: evolucionismo, fun - 

c ionalismo y estructura de clases. Sostiene que es 
dentro de un marco que abarca la estructura global 

671 del ~ a i s  en su  roces so de desarrollo capitalista, aue 

Contiene una breve historia de la Caja de Préstg 
mos para Obras de Irrigación. y Fomento de la Agricu' 
tura y una serie de consideraciones acerca de la po l i  
tica que debería seguirse una vez terminada la etapa 
violenta de la Revolución, esto es, la política ed i f i  
cadora, de administración y orgon izac ión ténicas que 
mas tarde se inició con e l  régimen del presidente Ca 
Iles. De Alba sostuvo que las expropiaciones para k s  
tituir y dotar de tierras a los campesinos debieron eie- - 
cutarse sin conceder indemnización alguna a los t g  
rmtenientes ya que "en materia agraria no debía ho 
ber subsistido e l  concepto 'expropiac i6.n mediante ir 
demnizac ión' porque no se hace sino crear dif i c u l t ~  
des a la reforma y aumentar compromisos públicos a 
la Nación por ese concepto". BN-\ 

ALBA, Víctor: "The mexican economy: state action 
and private initiat ive" . World Today. november, 

1959, pp: 451 -462 

-. - ' ALBA, Victor: La verdadera reforma agraria. MéxL 
co. Ed. Costa-Amic. 1965. 72 p. 

1 

I Trata de explicar los problemas de la tenencia de 

la tierra a través de la historia y señala la diferencia 
entre las verdaderas reformas agrarias y las falsas. Se 
rentrn en In nreaunta 3 a auien debe pertenecer la 

- .  -- 
A I  TARITARA CFRRFR terniri. F I  araceso de cambio 

ALCERRECA, Luis G. : Apuntes para una reforma al  
Código Agrario de 1942. México. Gráfica Panameri - 
cana. 1961. 347 p. 

Dice e l  autor que no lo anima el  propósito de pro 
yectar un conjunto de reformas a l  C6digo Agrario en- 
vigor, en forma que de ellas resultara un nuevo orde 
namiento, con normds directrices diferentes a los que 
dan vida a l  estatuto actual. Para estructumr un nug 
vo código - agrega - es indispensable conocer con an 
telación el sentido de las reformas fundamentales que- 
deban introducirsele, de modo que alrededor de el las 
giren las modificaciones que deban sufrir los artículos ' 

que contiene el vigente. 

Por otra parte - continúa -, cucndo se trate de for 
mular un nuevo Código Agrario, habrá que partir del- 
contenido y estructura del ordenamiento en vigor, por 
lo que es conveniente anotar los errores y def iciencias 
que tenga el código actual, a fin de tenerlas en cuen 
ta en e l  caso de una reforma, Esto lo hace el autor a 
lo largo de su proyecto. 

En las notas que presenta, se refiere también a los 
cambios procedentes a determinados artículos, su nue- 
va redacción y la interpretación a que da lugar, así 
como los resultados observados en la práctica, a fin 
de que se pueda contar con una serie de advertencias 
de utilidad al estudiarse un proyecto de reformas al  cq 
digo actual. En todos los casos el Ing. Alcérreca, su 
giere cuál podría ser la redacción más adecuada para 
evitar la confusión o la interpretación equivocada, y 
señala igualmente cuales de las disposiciones que con_ 
tiene han sido expresa o impl ic itamente derogadas. 

Finalmente seikla que, en su concepto, el C6digo 
Agrario vigente es e l  estatuto mós completo y meior me 
ditado de las nueve leyes reglamentarias que se han 
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dictado de 1915 a 1943. B l l S  

J 675 
ALIANZA DE PARTIDOS SOCIALISTAS DE LA RE 
PUBLICA: "Unión, Tierm y Libertad". la. Conven 
ción, mayo de 1926. México, s.¡. 1926. 214 p. 

~e~a ta 'e l  desarrollo de la Convención y conti: 
ne.eI a~tq~constitutiva. BSH 

676 
ALVARADO, Salvador: Reglamentación de la Ley 
Agmria. Mérida, Yuc. Imprenta y Linotipia de l'a - 
"Voz de la Revolución". 1915. 22 p. 

, Acerca de la Ley Agraria de 6 de enero de 1915. 
B l lS  

1 677 
ALVARADO, Salvador: Carta al $ueblo de Yuca 
tán. Mérida, Yuc. Imprenta y Linotipia de "La - 
Voz de la Revolución". 1916. 28 p. 

Contiene un plan de trabajo en el que se expo 
ne el establecimiento de la Compania de ~omentc 
del Sureste de México, asi como las posibilidades 
agrícolas de la Comisión Reguladora del Mercado 
del Henequén y del establecimiento de un Banco 
Agrícola. B l lS  

678 
ANDRADE. l. : La solución del ~roblema aamrio. 
Refutación a los proyectos de las seíkres licencia 
dos Rafael Hernánder v Luis Cabrera. M€xica. s. 

Acerca de los proyectos señalados en esta biblio - 
grafía con los números 695 y 778. BN 

679 
ARELLANO CRUZ, Artemio: Las defensas rurales 
como fuerza militar de protección de los derechos 
agrarios. T. P. México, UNAM. Facultad de De 
-50. 94p. 

- 

S i  los hacendados crearon las guardias blancas 
para despojar a los campesinos, en contraposición 
éstos se organizaron en forma de defensas rurales 
para mantener la seguridad de sus derechcis agrg 

rios. Para recobrar su antiguo prestigio, las defensas 
rurales - expone el autor - deben adoptar las medidas 
siguientes: .1) fomentar la educación éntre los elernen 
tos que las forman; 2) organiza;las en forma para-mc 
litar; 3) activar el deslinde de ej idos y comunidades- 
para cimentar una verdadera paz mrál, y 4) orientar 
a las defensas rurales en el papel que representan en la 
producción agrícola. BFD 

680 o 

ARTEAGA, Ignacio L.: Proyecto de ley para solucio 
nar el problema agrario en la República. Exposición 

a7 de Motivos. México, s.¡. 1914. 21 p. BCB y e 
CN 

681 
f ASOClAClON DE CAÑEROS DE LA CUENCA DEL 

PAPALOAPAN, A.C.: "Proyecto de Solución al p e  
blema del campo en México1'. In: E l  Congreso Nacio 
nal Agrario de Toluca . 1961. pE 330-333. 

Afirman que la culminación del expediente agrario 
debe ser el parcelamiento del ejido y la adjudicación 
individual con el título parcelario correspondignte, . . . "eliminando los certificados de Derechos Ag? 
rios, que en última instancia no son sino un engak 
( sic ) a l  campesino':. Bl lS 

682 
ASOCIACION DE CAKEROS DE LA CUENCA DEL 
PAPALOAPAN : "Seguridad en el campo, base del 
crédito eficiente". In: E l  Congreso Nacional Agrario 
de Toluca. .. 1961, Tag. 334. 

Proponen se modifique el decreto que establece las , 
zonas de influencia de los ingenios cañeros. Bl lS . 

J 683 
ATENEO NACIONAL AGRONOMICO: "Reformas a 
la Constitución y a la Legislación Agmria actual". 
In: E l  Congreso Nacional Agrario de Toluca.. . 1961, - 
pp: 344-345. 

Resuelve: ''Debe restaurarse el cabal espíritu revo 
lucionario del artículo 27 constitucional, deformado- 
por las enmiendas reaccionarias que sufrió durante la 
administración del Lic. Miguel Alemónu . B l lS  
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684 
AY UNTAMIENTO DE ATIACOMULCO, Edo. de 
MBxico: I1Puntos de vista y opiniones sobre el tema - 
rio del Congreso Nacional Agrario1'. In: E l  Con 
greso Nacional Agrario de Toluca.. . 73361,. 
347. 

Opinan que debe dársele a la autoridad munici 
pal, intervención legal especificada en el código- 
agrario, respecto de los comisariados e j idales. 
B l lS  

685 
AYUNTAMIENTO DE COATEPEC DE HARINAS, 
MEXICO. "Los ayuntamientos deben tener ingeren 
c ia acerca de los comisariodos e j id~les '~.  In: E l  - 
Congreso Nacional Agrario de Toluca.. . 1q61, Tag. 
348. 

Se sostiene que s i  las autoridades municipales 
son las primeros en abocarse a l  problema que reprE 
senta el traslado de la posesión de la parcela e jL  
dal, "el las deben tener ingerencia directa sobre 
los comisariados" . Bl lS 

686 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TE@ 
YUA, Edo. de México: "Puntos de vista y opinio 
nes sobre e l  temario del Congreso Nacional Agrg 
rio". In: E l  Congreso Nacional Agrario de Tolu 
ca . . . T961, pp: 349-350. - 

Proponen se dé ingerencia a los ayuntamientos 
en los asuntos ejidales y en la colectivización de 
los ejidos. BllS 

1 687 

AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE TOLUCA, 
¡ Edo. de MBxico: "Relaciones entre los ayuntamien 

tos y les comisariados ej idales. . . In: E l  Congre 
so Nacional Agrarig de Toluca ... F 6 1 , 3 0 .  

Se plantea un asunto de mucho interés: la rela - 
ción autoridad municipal versus comisario e jidal y 
el problema que r e p - e s e n t a u e  las pequehs pr2 
piedades de origen comunal paguen contribuciones 
a la Tesorerla Estatal en vez de la Tesorerb Muni  
c ipal. Esta situación se presenta en muchas partes 
del p i s ,  Bl lS  

I i BASSOLS, Narciso: La nueva ley agraria. Anteceden 
tes. México. s.¡. 1927. 174 p. - 

Parte de la Ley de 6 de enero de 1915 punto i n i  
cial de toda la legislación agraria actual. Distingue 
el hecho de que la dotación de ejidos conforme al  dere 
cho derivado de la Revolución, no tiene de común coñ 
el otorgamiento de ejidos a los pueblos en la época co 
lonial, sino el nombre. Agrega que la diferencia co- 
pital que separa a las disposiciones coloniales de las 
vigentes radica en el f in mismo de la dotación ejido1 
en cada uno de los dos momentos. Esta diferenciación 
se hace con el  objeto de definir la personalidad de los 
núcleos de población con derecho a tierras. 

Como se sabe, en el año de 1927 se dictó la Ley 
de Dotaciones y Restituciones de Tierras y AguasRégla 
mentaria del artículo 27 Constitucional. .Esta ley, de 
acuerdo con los especialistas, tenía como objetivo "e? 
tructurar un juicio administrativo agrario", dentro de- 
las exigencias de los artTculos 14 y 16 constitucion~ 
les. BN 

689 ' BASSOLS, Narciso: "Toda la tierra y pronto". - Ac 
ción Social. 21 de Noviembre, 1928. 

Puntualiza que: "mientras como sofistas profesio 
nales, los abogados discuten sobre s i  los jueces del 
paTs pueden ser revolucionarios o no y sobre s i  es posi 
ble que un abogado sea en verdad revolucionario, ti; 
ne interés pnerles enfrente a todos, una cuestión c05 
creta.. . esta cuestión es la referente a la d is t r ib~  
ción de la tierra en MOxico. Alrededor de ella han 
girado las actitudes y las tendencias sociales de nues 
tros cabecillas, de nuestros políticos y de nuestros po 
cos teorizantes desde 1912 hasta hoy.. . tendria intg 
rés agrupar los principales tipos de actitudes y de 
ideas que se tienen a estas horas, y de esa suerte ano 
lizar con mayor claridad cada tendencia agraria. y c g  
da solución propuesta. Pero semejante esfuerzo no ca 
be en este lugar y es por lo tanto indispensable I imitE 
se a caracterizar el único punto de vista positivamente 
revolucionario. . . que permite 1 lamar a l  resto ¿e tez 
denc ias, por disfrazadas que se encuentren, tenden_ 
cias antiagraristas, conservadoras, enemigas del indio, 
burguesas, y antirrevolucionarias . . La soluc ión ú n i  
ca que se puede ofrecer hoy a l  problema, comprende 
dos puntos: a) Hay que entregar toda la tierm a 10s 
que trabajan; b) Hay que entregársela pronto". 
BllS 
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690 
. BENITEZ GAVIRA, José M. : "Reformas al artíc; 

lo 27 Constitucional". In: E l  Congreso Nacional 
Agrario de Toluca.. . lR1, pp: 364-366. 

Se refiere a las fracciones VIII, IX, X, XI, 
XII, XIII, XIV, XV, NI, XVll y XVIII. 8115 

690 a 
BENITEZ ZENTENO, Raúl: "Tenencia de la t i ~  
m y derecho agmrio en el ejido de Mixquiahuala, 
Hgo" . In: Estudios Sociológicos. Sociología del 
~erecho7 dctavo Congreso Naciodal de Sociolo - 
gla. México. UNAM. Instituto de lnvestigacig 
nes Sociales. 11, 1957, pp: 425-447. 

Analiza la positividad del Derecho Agrario v l  
gente, así como la adecuación o inadecuación de 
las normas en tanto que su cumplimiento o incumpli 
miento impulsa en mayor o menor grado la existen_ 
cia misma del ejido. Para e l  autor, existe un in_ 
cumplimiento de las normas en el eiido estudiado. 
BIK 

BETETA, Alberto: E l  art. 27 Constitucional y el 
Sistema Sala. MQxico. Antiaua lmbrenta de Mur - - 
guía. 1923. 127p. 

Contiene: 1 . Lo que significa el Sistema Sala; 
2. Fiiación del monto total del único impuesto sc 
bre la propiedad rústica nacional; 3. Estableci 
rnientos de bancos agrícolas regionales; 4. 0 r k  
nizac ión libre y reglamentada de soldados-obreros; 
5. Los inconvenientes del art. 27 Constitucional 
y las ventajas del Sistema Sala; 6. E l  concepto de 
propiedad en las Constituciones de 1857 y 1917; 
7. Las bases iurídicas y económicas del Sistema Sa - 
la; 8. Observaciones Finales. 

E l  folleto constituye una apologia del Sistema 
Sola, e l  que presentó un punto de vista diferente 
a l  artículo 27 Constitucional en su primitiva redac - 
ción de 1917 Oléase: 879, 880 y 881) BBM 

692 
BETETA, Ramón: Programa económico y social de 
México. Mgxico. 1935. 211 p. - 

Esta obra est6 estructurado de la siguiente mane 
m: Ram6n Beteta expuso en una comunicación peL- 

sonal los Aspectos Económicos del Plan Sexenal . C c  
mo se t r a t a ~ I ' a s  fa_ 
cetas económicas de dicho Plan, fueron hechas por W. 
W. Cumberland, de "Wellington and Company8', así 
como por otras personas invitadas que diferían de las 
actitudes y acciones tomadas por el Gobierno Mexicz 
no respecto de los progmmas económicos, sociales y 
re I ig iosos . 

En su conferencia sobre los aspectos económicos 
del Plan Sexenal, Beteta se refirió a los resultados a5 
tuales y a l  desarrollo futuro de la Revolución Agraria, 
en donde a título de resumen expresó que "pensamos 
que el  centro de nuestra economía rural debe ser el 
ejido". 

A su vez, Cumberland, habló de la Base Agraria 
del Plan Sexenal. De sus conclusiones entresacamos 
l o  siguiente: ~lvara los norteamericanos, el rasgo m6s 
interesante del Plan es su parecido con nuestro 'New - 
Deal'. Ambos están imbuidos de ~rofundo burocmtis - 
mo. Pocas actividades quedan fuera del gobierno; la 
propiedad no debe ser protegida; la política moneto 
ria y la técnica bancaria que han producido progreso 
material en todas partes en donde han sido alalicados, 
tienen aue ser abandonadas v su~lantadas wr~métodos . . 
que han sido sinónimos de estancamiento económico. ." 
y resumia: "Los valores sociales del Plan Sexe.nal Me 
xicano pueden colocarse altos, pero el standard de - 
da permanecerá bajo.. ." BENE 

693 
BOLAROS V., Gaspar: Codificación agraria. M& 
xico. Herrero Hnos., Sucs, 1925. 888 p. 

694 I 

BONILLA, Manuel: Apuntes pam el  estudio del pro 1 
blema agrario. ~erm-¡eL 1 

no del Esto&. 1914. 51 p. 

E l  autor, que había sido Secretario de Fomento en 
el régimen maderista, señala la idea de someter una 
gran parte de las dificultades de la restitución y del 
fmccionomiento de la propiedad a las autoridades 1% 
cales, excluyendo la intervención del Gobierno Fed= 
rol en ciertas cuestiones. De interés son sus datos esta 
dist icos sobre e l  estado que guardaba la agricultum e; 
esa época. BllS 

6940 
BRANDENBURG, Fmnk Ralph: Mexico: an experi 
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ment in one party democmcy. Ann Arbor, Mich. piedad; III) La dotación de ejidos o los pueblos; N) 
University of Pensylvania. 1955. La irrigación y V) El cddito agricola. Con este es- 

quema de los toreas revolucionarias, don Luis Cobre 
m inició una critico muy severa a los gobiernos de ía 
Revolución a l  afirmar que ésta "no ha hecho en m a k  

i CABRERA, Luis: La reconstitución de los ej idos de ria agraria más que el capitulo de dotación de ejidos 
IQS pueblos como medio para suprimir lo esclavitud o Ids pueblos.. . que la pol Rica ejidal deja mucho 
del jornalero mexicano. México. Tipogmfia de F i  que desar y la propiedad ejidal sigue todavio insegura 
dencio Soria. 1913. 4d p. y estéril.. . que el  desideratum en materia agraria pa 

m el futuro seria atender a cada uno de los capitulas- 
Proyecto de Ley, presentado en la Cámara de Di antes mencionados. . . " BN 

putados, el 3 de diciembre de 1912. Según cobremí 
antes que la protección a la pequeña propiedad 
ral, era necesario liberar a los pueblos de la presión 697 
económica y política que sobre ellos ejercían las ha JCABRERA, Luis: Un ensayo comunista en M6xico. Mé 
ciendas, y para lo cual pensaba en la reconstitucidñ xico. Editorial ~olis.'1937. 161 p. 
de los ejidos, procurando que estos fueran inalieng 
bles, tomando las tierras que se necesitaran pam 
ello, de las grandes propiedades circunvecinas. Di  
chas tierras se expropiarion por causa de utilidad pz lectiviurción de la ~ropiedad, porque consideraba que 
blica con indemnización, obrasen por medio de arren - el cambiar las bases de la organización social y eco 
damientos o oparcerias forzosas. Dicho reconstitg nómica consignadas en la Constitución de 1917, y sub 
ción daria "el restablecimiento de la pazm y, a la tituirlas por un régimen de propiedad colectiva, era 
vez, seria fuente de transformac iones económicas. absolutamente contrario a lo que propugnó la re vol^ 
Con ello, por otra parte, se pondría a los elementos ción de 1910-1917. BENE 
sociales en conflicto ( hacendados - peones ), en 
condiciones de "equilibrio m6s o menos estable". 
Cabrero se opuso a la compra de lag haciendas para 698 
fraccionarlas, y tachó a estas  retend di das compras CAMACHO, Ramiro: Son ladrones los agiaristas? 
de "medio ingenuo pam resolver e l  problema agrg Conferencia dictado en la Quinta Asamblea Nacional 
rio", como también lo era -para él- e l  reparto de de la Acción Católica Mexicana, celebrada en MLxi 
tierras nacionales y de baldíos. co, D. F., del 15 a l  18 & agosto de 1940. ~uado l<  

jara, Jal.s,i.s.a. 32p. BN 
De su discuno, también se desprenden conclusio 

nes muy fundamentadas sobre el trabajo y condicio- 
nes de vida de los peones ocasillados y de "tarea", 699 
a los que habria que entregar tierras como complemel CARBAJAL, Angel: A l  margen de las resoluciones re 
to de su salario. sidenciales sobre lo cuestión agraria. MLxico. T a i  

res GrQf icos de la Nación. 1929. 1 12 p. 
Para muchos, e l  discurso de Cabrem abre e l  d e  

bate de lo Reforma Agmria Mexicana y establece e l  Una critica a la manera como se habio tmtado de 
criterio del ejido como complemento del salario del resolver e l  problema agrario tanto desde el  punta de 

vista legal como pol itico. Fustiga, desde esa época, 
a los que obtenian logros de la Revolución Mexicano 
bajo la bandera del agrarismo. Tal ocontecia con la 
"burguesía pseudo-revoluc ionariav . 

CABRERA, Luis: Un balance de la Revolución. 
Conferencia sustentada en la Biblioteca Naciona 1 
de México e l  30 de enero de 1931 ,Con una nota ex 700 
plicativa. M6xico. s.¡. 1931. X+46p0 1 - CARDENAS, Cuouhtémoc: "Nacionalización de lo 

explotación forestal". Revista del México Agrario. 
Según Cabrem el  problema agrario consta de c ip 1 ( 1 ), Noviembre-Diciembre, 1967. pp: 99-102. 

co capítulos: I) Lo división de los grandes latifuc 
dios; II) Lo formación y fomento de la pequeñci pr2 Expone, en siete puntos, las razones para que el 

1 07 
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Estado mexicano lleve a cabo la explotación de los 
bosques. BllS 

CARDENAS, Lázaro: La unificación campesina. Mé 
xico. Partido ~aciona- ( BI - 
blioteca de Cultura Social y Política ). 

Contiene un acuerdo del Ejecutivo respecto a la 
situación de los campesinos y una dec larac ión presi 
dencial que seRala la competencia del gobiemo para 
real izar la unificación del campesinado. BCM 

701 
CASO, Angel : Recopilación de Leyes Agrarias, y Re 
glamentos precedidos de un Prontuario de la Ley de 
Dotaciones y Restituciones. México. Librería de Pe - 
dro Robredo. 1933. 95 p. BN , 

CASO, Angel: Derecho agrario, historia, derecho 
ositivo, antología. México. Editorial Porrúa. 1950. m 

703 
CASTILLO NEGRETE. Federico del: La cuestión - ~ ~ - -.. 

agraria. Estudio sobre su importancia. Celaya, 
=T. Ginori, Tip. 1914. 29 p. BCB y del CN. 

7030 
E CASTORENA DELGADO, Juan: La Confederación " Nacional Campesina como organismo descentralizado. 

T.P. México. UNAM. Facultad de Derecho. 1958. 
112 p. 

Contiene una crítica severa a la actuación de la 
CNC. BFD 

704 
CIRCULO DE ESTUDIOS MEXICANOS: "La situa 
ción agrkola nacional. México, C. E.M. 1957.39 
P o  

El texto fue preparado por Alonso ,9guilar M., 
Emilio Alanis Patiiio, Eduardo Botas, Jorge Cruic ks 
hank, Manuel Mesc Andraca y Jorge L. Tamayo. 

Señolan que "el examen obietfvo de la situación 

agrícola y de la politica con que el Estado ha preten_ 
dido resolver los problemas rurales demuestra, sin e$ 
bargo, que existen todavía graves y peligrosos desaju~ 
tes en el empleo de los recursos productivos y en la e: 
t ~ c t u r a  misma de la actividad, que se traducen en un 
desarrol lo inestable, innecesariamente costoso para e l  
país y que contribuye a perpetuar y agudizar las p~ 
fundas desigualdades en la distribución del ingreso y 
la riqueza". 

Se refieren a l  panorama agrícola de las superficies 
cosechadas y a la producción agrfcola y e l  consumo de 
los campesinos; sobre el problema agrario, trotan, so 
bre todo, de las modificaciones introducidas en el r& 
gimen alemanista sobre superficies inafectables, r i g  
gos, dotaciones y "frenos" a la Refonna Agraria; el 
problema del agua lo tmtan en relación con la nece- 
dad de una más racional politica hidráulica; los casos 
de la distribución y el financiamiento también son ok  
jeto de sus reflexiones. Finalmente, los autores con- 
deran la necesidad de adoptar una serie de medidas en - 
tre las cuales sobresalen: a) la necesidad de coordi 
nar la política agrícola del Estado; b) la promoción 
y e l  otorgamiento de oficio de la restitución y dota_ 
ción de tierras a los pueblos que aún carecen de ellas; 
c) la ampliación del radio de afectación de las prg 
piedades privadas a 20 kilómetros del pueblo solicitan 
te; d) volver a l  texto del Articulo 27 ~onstitucionar 
anterior a la reforma promovida por e l  gobiemo del L i  
cenciado Miguel AlemEin, a fines de 1946; e) abordar 
el problema de la concentmción de la propiedad en 
los distritos de riego, la aparcería, e l  arrendamiento; 
f) revisar la Ley de Riegos; g) lograr la intervención 
del Estado a fin de que una parte creciente de los r e  
cursos de que dispone la banca privada se canal icen 
hacia la agricultum; h) otros recornendociones se re_ 
fieren a la organización de los campesinos, la política 
fiscal, la invesfigación agricola, etc. BBM 

705 
CIRCULO DE ESTUDIOS MEXICANOS, A.C.: Politi - 
ca agraria y progreso económico social. Mgxico, C. 
E.M, 1959. 14 p. 

Resuelve: 1) Llevar Q cabo la Reforma Agraria 
adelante no sólo significa acabar de una vez por todos 
con los viejos latifundios agricolas, ganaderos y fores 
tales, sino redistribuir la tierra, sobre todo en los gGn 
des distritos y zonas de riego, y modernizar lo agricur 
tum; 2) Restablecer el articulo 27 Constitucional v i  
gente hasta diciembre de 1946, a f in  de eliminor el re 
curso de amparo; 3) Prevenir y sancionar el comercio 
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i l ícito de tierras ejidales; 4) Afectar todas las pro_ 
piedades cuya extensión sea superior a la permitida; 
5) Establecer un régimen que permita establecer de 
oficio la acción agraria y que no esté supeditada, a 
la promoción de los campesinos n i  a las resoluciones 
esporádicas de los gobernadores de los Estados; 6) 
Modificar la Ley de Riegos en vigor, con obj eto de 
establecer e l  régimen de expropiación de los terrenos 
mejorados con las obras que construya el Gobierno Fe 
deral, para beneficiar las tierras ejidales y las de lo; 
pequebs propietarios; 7) Revisar a fondo los métg 
dos de financiamiento de la agricultura y en particu 
lar de los ejidatarios y genuinos pequeños propieto- 
rios; 8) Combatir la inmoralidad en la dirección de 
los e j  idos y en la actuación de los funcionarios y e_m 
pleados de los Bancos agrícolas; 9) Vigilar las acti 
tivades de los comerciantes que operan con los agrc  
cultores y e j idatarios a f in de evitar especulaciones; 
10) Revisar e l  sistema de precios de garantía; 11) 
Estudiar e implantar las formas de organización que 
mejor se adapten a las condiciones de cada zona o re 
gión agricola; 12) Revisar la estadistica agrícola na 
cional, a fin de disponer de informaciones más precr 
sas; 1 3) Fomentar, reestructurar y mejorar los sist- 
mas de educación rural; 14) Revisar los planes de 
estudios de las escuelas de agricultum del país; 15) 
Central izar la dirección y coordinación de la políti - 
ca agrícola nacional, etc. BBM 

f CURK, Marlorie Ruth: Organized labor in Mexico* 
i ChapelHill, N.C.  he- - 

no Press. 1934. 315 p. 
iO 

l. Antecedentes históricos y comienzos del movi 
miento agrario mexicano. Antecedentes de la Revg 
lución de 1910. 11. Carranza y la agricultura. III. 
Impulso nacional en la organización de la agricultg 
m. IV. Actividad política. V. Organizaciones in 
dustsiales y regionales. VI. Un código nacional de 
agricultura. VI1 . Estatutos nacionales e intemacio 
nales sobre e l  movimiento agrario mexicano. VIII. 
Bibliografla. BCM 

706 
COMlSARlABO EJIDAL DE SAN FELIPE TLALMlML 
LULPAN, Toluca, Edo, de México: "Que se r e f o ~  
me el artkule 162 del Código Agrario; que se supri 
ma a los iefes de zona". In: E l  Congreso Nacional 
Agrario de Toluca. . . 1 9 6 1 ~ ~ ~  

Hace patente cómo en las relaciones campo-ci~ 

109 

dad, e l  cambio en e l  uso del suelo, trae consecuea 
cias negativas para e l  ejidatario que se ve despojado 
de su parcela que pasa a f o m r  una propiedad u -  
na. B l lS  

CORTINA LOPEZ. Silvino: Motivos Dor los cuales 
debe dictane una nueva ley de tierras ociosas. T.P. 
México. UNAM. Facultad de Derecho. 1955. 110 

Presenta un anteproyecto de una nueva ley de tie 
rras ociosas ya que considera a la actual, inconstitv- 
cional en algunos de sus preceptos que el  autor se- 
la. BFD 

708 
CONFEDERACION NACIONAL CAMPESINA: "P- 
posiciones y recomendaciones aprobadas en e l  Congre - 

p t' so Nacional Agrario,* agosto 26'-28 de 1967". Revis - - - 
ta del México Agrario. 1 ( 1 ), Noviembre-Diciec 
bre, 1967, pp: 219-222. 

1) Se propone la supresión del párrafo 30. del aL 
tículo 27 Constitucional que establece el derecho de 
amparo en materia agraria; 2) La comisión recomiec 
da a las Ligas y Comités Regionales Campesinos que, . 
a l  fundarse los Sindicatos de Obreros Agricolas, esta. 
blezcan una alianza permanente con éstos para luchar 
con juntamente por el me joramiento de la productivi- 
dad, e l  abatimiento de los costos de produccción y de 
los fertilizantes, maquinaria, etc. y, sobre todo, p o ~  
que se obtengan precios justos paro los productos agro 
pecuarios.. . 3) Se recomienda se consideren los rE 
cursos del subsuelo ( minerales, hidráulicos, etc. ) en 
el avalúo relativo a los expropiaciones de terrenos e i i  
dales, y se expi& un nuevo reglamento de zonas u r k  
noa eiidales; 4) Se propone que se instituya un orgo 
i.csmo descentral izado al que se designará con e l  nom 
bre de instituto Nacional del Azúcar y Actividade$ Co 
nexos, e l  cual reunirá todas las funciones que ahora se 
encuentran dispersas en vbrios organismos en relación 
con la caña de azúcar, los trabajadores azucareros y 
la investigación y la asesoría técnica., . 5) Se recg 
mienda la revisión de la legislación forestal vigente 
m reformarla en lo que se juzgue conveniente para la 
explotación racional de los bosques en armonía con e! 
desarrollo social de las comunidades forestales.. . 6) 
Se recomienda la elaboración de una legislación única 
sobre la irrigación. . . 7) Se propone la actualización 
de la Ley de Tierras Ociosas. . . 8) Se aprueba se prz 
sente por la diputación de la CNC, a l  Congreso de 10 
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Unión", una iniciativa de ley en la que se preveo lo 
necesario para que se sancione con corcel a l  part i c ~  
lar que rente la parcela ejidal a un ejidatario, se re 
vise la ley de responsabilidades de funcionarios y e% - 
phados federales, para que se impongan sanciones 
corporales a los Jefes de Zonas Ejidales que promug 
van y solapen el arrendamiento de parcelas ejidales". 
BllS 

709 
COSSIO, José Lorenzo; Roberto GAYOL y Manuel 
MARROQUIN Y RIVERA: Trabaio e Iniciativas de la 

Aéxico. Imprenta y -07 

Fototipia de la Secretaria de Fomento. 19¡2. 
' 

Se oponen los autores a la compra de terrenos po 
m su fraccionamiento tanto por su elevado costo c g  
mo por los estudios que habria que hacer; asimismo, 
se muestran contmrios a l  reparto de los terrenos n= 
cionales: primero, "porque no est6n bien des1 inda 
dos; su simple localización exi ie tiempo, trabajo: 
dinero, y segundo, porque también se requiere un mi - 
nucioso estudio de sus condiciones". Instan a est' 
mular las medidas que tendiesen a reconstruir los e p  
dos de los pueblos ( como en el caso de Luis Cabrg 
m ), criterio opuesto a l  oficial, supuesto.que e l  Go 
bierno ya habia procedido a la parcelación creando- 
pequeñas propiedodes. 81 15 

COVARRUBIAS, José: Varios informes sobre tierras 
colonizaci6n. México. Imp. y Fototipia de la 

k F o m e n t o .  191 2. 518 p. BSH 

71 1 
COVARRUBIAS, José: "La cuestión agrariat1. Re 
vista Positiva, Orden y Progreso. 20. Epoca, E9, 
23 de abril, 1913. 

E l  articulo habla sobre e l  régimen de propiedad 
de la tierra. Covarrubias sostiene que no es e l  t g  
moño de un predio e l  que &be calificarlo como pe_ 
queffi o gran propiedad, sino "la manera de cultivar - 
las", diferenciando la explotación en gmn escala 
y en provecho de un capitalista y la que se hace en 
provecho propio o de la familia. Manifiesta la n= 
cesK dad imperioso de real izar la reformo agraria. 
Una de las razones que ofrece es la de que MBxiso 
es vecino de un país poderoso y puede ver peligrar 
su sobemnio s i  no cambio e l  &gimen de su propie 
dad rúst iea. Lo curioso del caso es que las reclama - 

cienes internacionales que se hicieron a México, se 
derivaron en parte por intentar cambiar dicho r6gi  
men . 

Tmta también de Ja situación de los tmbajadores, 
y ooncluye con la identificacidn del problema indfge 
na con su problema agrario. BIIS 

COVARRUBIAS, José: La truscendencia política de 
la reforma agraria. México. Antigua Imprenta de 
Murguia. 1922. 231 p. 

Comienza e l  tmbajo con una serie de &tos sobre 
la población ~ r a l ,  la población semirústica y la po 
blación urbana a base de proletarios, burguesia y clo 
se media. Pasa después a presentar su esquema po l r  
tico de México en donde afirma que la parte de la po 
blacidn que tiene que ver con la pol Rica, "no llega ' 

seguramente a l  Wk", calculando 3 millones para tal 
parte. De ahí que plantee en forma te6rica los reme 
dios politicos para los males sociales, entre ellos el 
problema agrario. Las soluciones educativas y econ6 
micas son analizadas por el autor, pero afirma que d= 
la falta de preparación, de esa ligereza y petulancia 
de nuestro medio intelectual, resulta esa serie de so_ 
luciones simplistas y poco meditadas que se proponen 
para todos nuestros pmblemos sociales. Como ejem- 
plo de ello, cita la aparente solucidn del problema 
obrero y dice que a la desorientacibn política que pro 
dujo el obrerismo despu6s de la revolución, debemos- 
la introduccidn, en la Constitución de 1917, & los 
preceptos que tienden a formar del proletariado una 
clase privilegiado. 

En cuanto a la reforma agraria, sostiene que, 1' 
mitada a la supresión del peonaje y creación de la 
queña propiedad, es, por otra parte, e l  antecedente 
necesario para que este pais pueda entrar con éxito 
en e l  terreno de la reforma social. Indica que la 1% 
gisloción revolucionaria sobre dotación de ej idos e2 
t6 desorientada y que, subsistiendo la explotaci6n ca 
pitalista de las haciendos, los pueblos indfgenos tiE- 
nen que seguir siendo pueblos de peones, y que única 
mente se conseguirá con la abundancia de las tierras- 
comunales aligerar la carga de los hacendados, quie 
nes cuando tengan pueblos vecinos con eiidos, pod;6n 
disponer de los peones suplementarios que necesitan 
para las siembras, cosechas, etc., sin necesidad de 
tener que mantenerlos todo e l  a b  ocupados. 

Nueva Edicion. MBxico, Problemas &ricolas 
e Industriales de México. 5 (3). 1953, 5llS 
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71 3 
CREEL, Enrique C.: Agricultura y agrarismo. Méxi - 
co. Tip. e l  Progreso. 1929. 64p. 

714 
CRUZ, Manuel E,: Síntesis de la legislación agra 
r ia y disposiciones concernientes para e l  eficaz e jer 
cicio de los derechos y cumplimiento de las obliga 
c iones de los agricultores y propietarios. México. 
Tip. de J. M. Linares. 1913. 314+Vll p. 

CUADROS CALDAS, . Julio: . Catec isrno agrario. - Re 
7 

copilación completo de leyes, reglamentos, circula 
res. instrucciones. iuris~rudencio. trermitación. mo . --  . m  I 

chotes. contabilidad, etc. en materia agraria e ín - 
dice alfabético del léxico agmrio. 50. Edición. 
México. s.¡. 1929. 715 p. 

(1922) Contiene: l. Legislación; 11. Reglo 
mentación; III. Tramitación; IV. Organización 
cooperativa; V. Contabilidad ejidal; VI. Instnic 
ciones y mochotes para los pueblos y iurisprudencia 
en materia agraria. 

A l  ofrecer a l  público, en 1922, la primera e d i  
ción, e l  autor decía que la mejor comprensión sería 
que uno solo de los pueblos de la República consiguie - 
se con esta compilación la posesión de sus tierras. 

Constituye un buen eiemplo de cómo hacer llegar 
a l  campesino los instrumentos para su instrucción agra - 
ria. BBM 

i 1 6  
CHAVEZ P. de VELAZQUEZ, Martha: E l  Derecho 
Agmrio en M6xico. M6xico.  di toria- 

PRIMERA PARTE. lntroduccidn a l  estudio del De - 
recho Agrario. SEGUNDA PARTE. Trayectoria y 
destino del problema agmrio en México: VIII) E l  
problema agrario y b s  normas agrarias en la época 
colonial; IX) Fundamentos de la propiedad de E s e  
ffi sobre la Nueva Espak; X) Diversos tipos de pro 
piedad en lo época colonial; XI) La explotacibn 
ag rkok  en la 6poca colonial; XII) La propiedad de 
10s españoles, de los indígenas y del clero; XlII) 
México independiente. Periodo comprendido entre 
e l  28 de septiembre de 1821 y e l  23 de junio de 1S6; 
XIV) Méxieo Independiente, Período comprendido 

entre e l  25 de junio de 1856 y el 20 de noviembre de 
1910, XV) México Contemporáneo. . E l  problema 
agrario y e l  Derecho Agrario en México de 1910 haz 
ta e l  Código Agrario vigente. Período de 1910 a 
1917; XVI) La Constitución de los' Estados Unidos Me 
xicanos del 5 de febrero de 1917; XVII) ~egislación- 
de la Reforma Agmria, derivada del aíticulo 27 Cons 
titucional. TERCERA PARTE. Normas e lnstitucion& 
Agrarias vigentes: XVIII) Leyes que se refieren a 
otros aspectos de lo jurídico-agrario y lo económico 
agrkola. BFD 

n 7  
ois: "Un factor decisivo de la Re 
México: e l  levantamiento de - 

pata ( 191 1-1919 )lo. Cuadernos Americanos. 113, 
Noviembre-Diciembre, 1960, pp: 165-187. 

Se analizan!as aspiraciones de la revoluci6n z= 
parista, el Plan de Ayala y los ideas y actitudes del 
llCaudillo del Sur". B l lS 

71 8 
CHEVALIER, Fmncois: "Eiido y estabilidad en MBxi - 
col1. ~mér i ca  lndIgena, 27 (2), Abril, 1967. pp: . 
163-198. 

Analiza el proceso mediante e l  cual se constituyó 
la actual estructura ejido1 en México. Admite como 
probable el hecho de que la estabilidad polftica en 
México está ligada a la ausencia de graves tensiones 
sociales, e inclusive a cierta posibilidad de expre- 
se que tiene la mayoria de la población, interesada 
sobre todo en conservar los resultados obtenidos en e l  
dominio agrario, aunque las ventajas adquiridas a= 
tualmente se hayan vuelto ilusorias desde el  punto de 
vista económico, Sostiene que México inventó un 
agmr ismo político original, pero que no ha encontrq. 
do solucioneia la vez eficaces en e l  dominio econo 
mico y satisfactorias desde el  punto de vista social y 
polftico. BllS 

719 
DELGADO ROMAN, Ricardo: Aspecto Agrario del 
gobierno del general Victoriano Huerta. Guadalaj= : 

En este trabajo se hace una defensa de la actua- 
ción agmrista del &gimen huertista. Dice e l  autor 
que "debe abonarse a l  General Victoriono Huerta el 
hecho de haber sido e l  precursor revolucionario del 
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agrarismo mexicano" BCM gía , y 6) Observaciones generales. Puntos de vi% 
ta del autor sobre la situación de los campesinos y 10s 
problemas del campo. B l lS  

DlAZ MUROZ, Vidal: nDiversos puntos de vista y 
sugestiones relacionadas con todo el temario del Con 723 
greso Agrario". In: E l  Congreso Nacional Agrario 1 DlAZ SOTO y GAMA, Antonio: "Propósitos esencio 

de Toluca. 1961 465-467. les de la reforma agraria". In: E l  Congreso Nacio 
nal Agrario de Toluca. . . 1961, pp: 467-4ó9. 

Propone la colectivización de los eiidos, el a g  
mento de la parcela ejidal a 25 hectáreas, la r e v l  Sostiene que: "el colectivismo va contra los p z  
sión de los certificados de inafectabilidad, la forma pósitos esenciales de la reforma ~grar ia~~. .  . Conside 
ción de las defensas rurales "para defenderse frente- ra que es una "falacian pensar dentro de nuestro &- 
a los terratenientes", etc. B l lS  gimen constitucional en "la colectivización de los e j l  

dos". . . y que "Nuestra revolución ha sido y es en 
todos sentidos libertario, en tanto la colectivización 
es de suyo opresora y esclavizante". Afirma que la 

DlAZ SOTO y GAMA, Antonio: Discurso pronuncia propiedad no debe fmccionarse más allá de lo prevk 
do en la Gran Convención del Partido Nacional to por e l  artículo 27 constitucional, en tanto se di2 
Agrarista que proclamó candidato de los campesinos minuirta la capacidad productiva de la tierra. 
a l  C. Gral. Plutarco Elias Calles. México. lm- 
prenta Altomirano. 1923. Es una ponencia muy interesante para estudiar el 

pensamiento del compaRero de Emiliano Zapata, y pue 
Un discurso que resulta una mezcla que indica de considerarse como un documento para la evolución 

la especial concepción de algunos ideólogos como de la ideología agrarista en M6xico ( 191 1 - 1961 ). 
Soto y Gama sobre la Reforma Agraria. Invoca a BllS 
Cristo y ataca a la clase media por no haber cumpl i 
do con su deber.. . Sostiene que Cristo fue el más- 
grande de los revolucionarios a l  tratar de destruir lo 724 
injusticia social.. . concluyendo que era Cal les el DIEZ PRESIDENTES MUNICIPALES DEL ESTADO DE 
que habrta de confirmar, consolidar y consumar e l  MEXICO: "Puntos de vista de varios presidentes m5 
triunfo de la Revolución en las ideas y los hechos. nicipales sobre cuestiones agrarias, entre el los: c e  

misarios ejidales, titulación en propiedad de la par 
cela". In: E l  Congreso Nacional Agrario de Tolu 
ca . . . \%l. pp: 469-470. - 

DlAZ SOTO y GAMA, Antonio: La cuesti6n agro 
ria en México. México. UNAM. Instituto de In 
vestigaciones Sociales. 1959. 140 p. 

Contiene: 1) E l  agrarismo de Emiliano Zapata. 
Los grandes objetivos de la Revolución del Sur; 2) 
Programa de la Convención Revolucionaria de 1914- 
1916 en materia agraria, y sus fundamentos; 3) E l  B l lS  
agrarismo de Franc isco Vi l  la y de sus colaboradores. 
La Ley sobre fraccionamiento de los latifundios; 4) 
Las tendencias agrarias del carmnc ismo. La Ley so 725 
bre Restitución y Dotación de ej idos, de 6 de enero DOMINGUEZ, Zeferino: E l  servicio militar agrario 
de 1915, y e l  Decreto de 19 de septiembre de 1916 y la pequefta propiedad. México, Imp, y Papelerra 
que radicalmente reformó dicha ley, suprimiendo las "La Helvetia". 1913. 77 p, 
posesiones provisionales de e jidos. E! orttculo 27 de 
la Constitución de 1917, Elaboración de dicho a r  Un proyecto realizado bajo la influencia de las 
ttculo en el seno del Congreso Constituyente; 5) La ideas de Antenor Sala ( 879 ). Propone la formación 
ideologk agraria del General Alvaro Obregón. Cin de solldados agricultores como paso previo a la con 
co artkulos en que se procura precisar dicha ideolo- - versión de los peones en propietarios. BllS 
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ME: Cuestiones Agrarias de México. México. El 
Colegio de México. 1945. 80 p. ( Jornadas, 55 ) 

Contiene dos conferencias: una de M. A* Durán: 
E l  problema agrario y nuestra economía agrícola y 

Una crítica de las instituciones agrarias de la otra de Jul ián Rodr íguée Adame: E l  Problema agrg 
época, presentada en e l  momento "oportuno en que r i o y  íamaquinizaciónagrícola. BCM 
los revolucionarios se empeñan en sostener a l  ejido 
como una bandera de la revolución a pesar de sus 
defectos y pocas posibilidades de que cumpla sus f i  728 
nes históricos". Contiene una serie de observaci=- DURAN, Marco Antonio: E l  agrarismo mexicano. 
nes sobre las leyes agrarias iniciales, el latifundio, México. Siglo XXI. 1967. 182 p. (Col. E l  Mun_ 
el  minifundio, e l  ejido, la explotación colectiva y do del Hombre: Sociología y Po1 ítica ) 
la pequeña propiedad. 

Reúne una serie de trabajos, algunos de el los ya 
Durán, en sus conclusiones, afirma que: 1) el publicados: Boceto Inicial; Las funciones de la pro_ 

ejido no es la unidad apropiada para resolver nues piedad de la tierra en la Reforma Agraria Mexicana; 
tro problema agrario; 2) solamente la gran explota Después de un buen principio; Las sombras del agrg 
c ión agr ícola const itu ida económicamente, será c< risrno; Tierras sedientas; La organización cooperati 
paz de resolver ese problema, pero puesta en m% va ¿eqeranza o frustración?; Mercado y pobreza, 
nos de los campesinos mediante la explotación colec y Paráfrasis y postulados afines. Bl lS 
tiva; 3) habrá necesidad de rehacer las unidades 
económicas destruidas por las afectaciones e i  ida les 
y por e l  fraccionamiento de los latifundios, dotándo 729 
las de todo aquello que constituye la unidad econg- ELHORE GARCIA, Pablo: Estudio sobre e l  régimen 
mico-agrícola. Cualquier otra solución será falsa: @ri$co de la pequeña propiedad ganadero su impor 
4) la peque* propiedad que no pueda ser absorbida tancia soc io-económica, T. P, México. UNAM. 
por la gmn explotación deberá subsistir, sobre todo Facultad de Derecho. 1966. 134 p. BFD 
cuando no sea posible, por su dimensión, integrarla 
en grandes unidades; 5) los ejidos deberán ser p- 
parados paro reunirse con otros cuando sea posible 730 
y, además, deberá capacitarse legalmente a las c c  ENRIQUEZ E., Raymundo: "Zonas urbanas y fundos 
lectivas ya organizadas paro absórber las pequeñas legales para todos los poblada del pabll. In: E l  
propiedades; 6) la gran explotación colectiva hará Congreso Nacional Agrario de Toluca.. , 19% E 
en este caso, e l  mismo papel que el antiguo latifuh 490-49 1. 
dio que se formó por absorción de las pequeñx y m: 
dianas propiedades; 7) las colonia; agricolas, cuan Propone: "La reforma de los artículos del 175 al 
do formen unidcides económicas bien definidas, de- 184 del Código Agrario vigente así como la expedL 
rán ser tmnrfo,-majas a l  régimen colectiva. ción de un nuevo reglamento de las zonas de urbani 

ración derogando el que se expidió en marzo 10 de 
Las tesis de Durán son de la mayol. importa-icia 1954". B l lS  

porque plantean la necesidad de: a) la ex;)lol.aciÓli 
colectiva; b) el reagrupamiento parcelario; c) ei 
hecho de qiie no es e l  ejido en la forma de unidad 73 1 
de exp$otacibn individual e l  camino para el desarro ESCOBAR, Rómulo: El Problema agrario. E l  Paso, 

Ilo agrícola de México. Tex. Imp. Juárez M. Ayala e Hijos. 1915. 216 p. 

en MOxico. México, Librería de la Vdoo de Ch, 
Bauret. 1912. 60 p, 

DURAN, Marco Antonio y Julibn RODRIGUEZ ADA 

113 
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Presenta un ataque frontal contra la organiraclbn 
de la hacienda en el régimen porfiriano. Se oponla 
a la solucibn que pretendla comprar haciendas a los 
partlcuiares y fraccionarlas paro su venta y as1 crear 
la pequem propiedad. Bl lS  

~ -. 

ESTRADA, Roque: Concentmcibn antibolchevique. 
Bolchevlsmo. Fascismo. Accibn conc6ntrica. Méxi 
co. Partido de Reconstrucción Nacional. Imprenta- 
l .  Escalanh. 1923. 114p. 

Pide la supresión de los ejidos y la subsistencia 
de la creación y fomento de la pequek propiedad 
en los t6rminos que preceptwba el artlculo 27 para 
el fmcclonamlento de loa grandes latifundios. Enemi - 
go de las dotaciones ejidales, pedfa la indemniza 
c16n inmediato por su volor real, de 10 expropia& 
hasta entonces. BSH 

734 
FABELA, Isidro .: Documentos históricos de la Re 
voluc.ión Mexicana. Revolución y régimen const itu 
cionalista. ~ditados por la Comisión de Invest iwc io - 
-ricas de l a  Revolución, bajo la dirección 
de.. . México. Fondo de Cultum Económica, 1960- 
1964. 5 v. (Fuentes y Documentos para la Historia 
de MOxi co) 

735 
FABILA, Gilberto: "E l  articulo 52 bis del C6diao - 
agmrio". E l  Trimestre Económico. 4 (1 6), Enero- 
Marzo, 1937, pp: 374-402. BBM 

FABILA, Manuel: Cinco siglos de legislación agm 
ria en México. (1 492-1 940). Prblogo de COsar MOI 
tino, Mgxico. Banco Nacional de Cddito AgrFc~ - - 
la, S.A. 1941. XXXl+800 p. 

E l  hdice cronológico general de materias contie - 
ne: Libro l. La Conquista y la Colonia; Libro 11. 
La lnde~endenc ia: Libro ll l. México l n d e x n t e  
o la República; Lf - - . -  - 
Reforma; Libro VbDictádura;~~~~ l. l.0 

m c i á n  Politica de 1910 f Perrodo Precanztiturin - - -  - - . - - - - . . - . . . - - . - 
no1 ); Libro Vlll. Lo ~evofución Social de México 

191 7-7 940 1. Con un indice alfabético de estadi% !& y Iegkladom y una Biblfogmf b Agraria. 

E l  autor nos recuerda el interés que tiene la histo - 

ria de la apropiación y de la distribución de la tierm 
en México, por lo que el ordenamiento de los nume 
rosos estatutos jurrdicos de naturaleza agmria, desde 
la conquista hasta nuestros días, adquiere una catego 
ria de auxiliar histórico de primer,orden y, en tanto 
que se quiera llegar a los fondos de causal idad de los 
más importantes acontecimientos de nuestra historia, 
se hace indispensable una recopilación, siquiera sea 
cronológica y genérica, de la legislación agraria me 
xicana. 

La obro se proyectó en tres tomos. Este, el p r i  
mero, lo denomina el autor Legislación Agmria, y 
se ocupo "exclusivamente, de perseguir el aspecto 
ejida~; desde la Bula de Áleian'dro VI hasta las d ise 
siciones inmediatamente anteriores al  Código Agrario 
en vigor, dando preferencia a éste, desde la Ley de 
6 de enero de 1915". Bi lS  

737 
FEDERACION DE ASOCIACIONES AGRlCOiAS DEL 
ESTADO DE MEXICO: "Mala distribucibn de la t ie 
rm. Inseguridad en su posesión. Falta de elementos 
para tmbajarla. Burocrotización del trámite en todos 
sus problemas. Intervenciones mliticas v rwrtidaris 

I 

tas en el agro". In: E l  Congreso Nacional Agrario 
de Toluca. . . 196r  pp: 546-552. 

Sostiene que Ola inmensa masa de ejidatarios ha 
llevado hasta la fecha una vida de inseguridad y po- 
breza". Las causas que originan el deficiente estado 
del ejido, se señalan en el título de la propia ponen 
cia. B l lS  

738 
FEDERACION DE PARTIDOS DEL PUEBLO: "Solución 
al Problema agrario y al  problema agrícola". In: E l  - - 
Congreso Nacional Agrario de Toluca. . . 1961,Ppf 
553-555. 

Propone se entregue en propiedad privada la par 
celo ejidal, y que desaparezcan los comisariados e i i  
dales, las autoridades agmrias y el mismo Departamen 
to Agmrio, que "ya no tendrá mzbn de existir". ~ n -  
consecuencia, las Comisiones Agrarias Mixtas de cada 
entidad quedarán con las responsabilidades que hoy 
tiene el Deportamento. 

Solicito se derogue el decreto expedido por Miguel 
Alemán, por medio del cual se concede amparo en m! 
teria agmria, BllS 
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5) Que el  ejido reciba créditos del Banco Nacional 
FERNANDEZ ANAYA, Jorge: "La pol itica agraria de Crédito Ejidal . . . 6) Cuando pueda ejercerse la 
en México". In: E l  Congreso Nacional Agrario de vigilancia oficial.. . 7) Cwndo se trate de ejidos 
Toluca.. . 196Cpp: 566-578. - que por su extensión puedan aprovechar debidamente 

las ventajas de la colectivización. BBM 
Utiles sus observaciones sobre Yucatiin, La Ce 

marca Lagunem y la zona ixtlera. 
742 

Sostiene que desde el punto de vista juridico son FERNANDEZ Y FERNANDEZ, Ramón: "Logros posi 
necesarias VOriaS derogciones. La primera se refie t ¡vos de la refonna agraria mexicana". E l  Trimestre 
re a las reformas que se introdujeron tanto a l  artic- Económico. 13 ( 50 ), Jul io-Septiembre, 1946. pp: 
lo 27 constitucional como al  Código Agrario durante 921;248. 
el  mandato presidencial del Lic. Miguel Alemdn en 
cuanto propiciaron la concentración agraria. La se Estos logros son: a) satisfacción de las aspiracio 
gunda se refiere a los distritos de riego "paro que la nes de la clase campesina; b) mejoramiento e c o n b  
expropiación de las tierras que vayan a ser benefi mico de la masa campesina; c) haber puesto fuera 
ciadas pasen a poder, integramente & la nación de del comercio y de la propiedad privada plena las dos 

terceras partes de la tierra agricola del país; d) SE 

presión de una poderosa clase terrateniente absentis- 
ta; e) menores costos de producción; f) mejor abas 
tecimiento de las comarcas rurales en productor alL 
menticios; g) la tierra en manos de nacionales; h) 
estimulos a la acción del gobierno en favor de nueL 
tra agricultura; i) mejoramiento cultura¡; j) disgre 
gación de la población agrícola, y k) apertura de- 
posibilidades de mejoramiento, vgr., una mejor o -  

Propone que se modif ique e l  artkulo 27 constitu - nización de la tenencia de la tierra por lo que hace 
cional, paro que se disminuya la superficie afectg a la rnagnitud de las explotaciones. BllS 
ble de la pequeña propiedad a 40 o 50 hectáreas de 
riego o su equivalente. BllS 

743 
FERNANDEZ Y FERNANDEZ, Ramón: "Problemas 
creados por la Reforma Agraria en Méxicon. El  Tri 
mestre Económico. 13 (51 ), o c t u b r e - ~ i c w e ,  
1946, pp: 463-494, 

Anáil isis del mecanismo por e l  cual la Reforma 
Artículo de interks por incluir una & las  resol^ Agmria rompió con la unidad de los antiguos centros 

ciones de la Reunión Nacional de Agrónomos ( 1938): de explotación c a k m  y heneqvenem, E l  mal deriva 
Dicha Reunión recomendaba se prosiga en el empe do de la concepción jurfdica tradicional: e l  pobla& 
tio de colectivizar el tmbajo en los eiidos.. . pero como sujeto de derecho agrario, trajo como conse 
es de recomendarse que no se proceda en forma pre_ cuencia que la tierra explotada por la hacienda fuese 

cipitada, generalizada y sin discernimiento, debe a dar, una parte a un pueblo y otros partes, en algg 
colectivizarse el trabajo cuando se reunan las siguiec nos ocasiones, a otros pueblos o a otms unidades - 
tes condiciones: 1) Que exista voluntad por parte ciales. Y, en esa ruptura, vino la distribución de la 

de los eiidatarios.. . 2) Que se lleven a cabo cuL . tierra entre los hombres, en vez de distribuir los hom 
tivos mecan izados o mecanizables. En este caso, la bres en la tierra, y así, mediante este binomio h o -  
colectivización es la unica forma de evitar el obstk bre-tierra, conservar la unidad de la explotación. 

BllS culo que !a pequeño parcela representa para la facc 
billidad del uso de máquinas agrícolas. . . 3) En 
aeluel los casos en que Iss el idatarios hayan opemdo 
satisfactoriamente en alguna de las formas coopero- 744 
vas. . . 4) En aquel los casos en que los ei idatarios FERNANDEZ Y FERNANDEZ, Ramón: "La Reforma 
ya estén habituados a la forma de trabajo en común.. Agraria Mexicana, logros y problemas  derivado^^^. 

815 
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El Trimestre Económico. 24 (94), Abril-Junio, 
1957, pp: 143-159. 

E l  articulo presenta interés cuando trata del eE  
do que, por sus "pec~liaridades~~, es la parte más in 
teresante en el nuevo sistema de tenencia de la t i -  
rm en México. Es a partir de 1940 cuando d i sm in~  
ye el ritmo de su desarrollo a la par que crece el de 
la propiedad privada. Interpreta este hecho como 
una lucha atávico que ha caracterizado la historia 
de México, y que no se circunscribe a una pérdida 
de la importancia relativa del ejido, sino que COK 

tiene sintomas de un proceso de absorción de la eco 
nomia ejidal por la agricultura priwda, y de  de^ 
virtuación de la indole del ejido. E l  autor cree que 
el ejido puede remozarse y vigorizarse, s i  se le mo 
difiCa adecuadamente. Pero no sólo eso, sino que 
también en la solución del problema ejidal debe bus 
carse algún procedimiento para conservar la rigider 
externa del ejido como sistema de tenencia, e intro 
ducir una mayor flexibilidad en la actual rigidez i; 
tema, a la vez que se robustece como célula social, 
l iberándola paulatinamente de la tutela. Finalmen 
te, sienta las premisas de una Reforma a la ~eforma 
Agraria. B l lS  - 
745 
FERNANDEZ Y FERNANDEZ, Ramón: "Notas 
bre e l  ~roblema anmrio mexicano actual". E l  Tri 
mestre'~con6mico. 27, (1 06) ~ b r i l - ~ u n i o , ~ ,  

- 
pp: 203-208. 

En treinta y un puntos describe las diferentes for 
mas de propiedad de la tierra, as¡ como las relaci- 
nes que se establecen entre ellas. Indica e l  papel 
del poder público y recomienda literalmente que nin 
guna de las formas de propiedad debe ser objeto de- 
privilegios, y que deben facilitarse las formas de re 
lac ión económica entre ej idotarios y pequeños pro_- 
pietarios. BllS 

746 
FERNANDEZ Y FERNANDEZ. Ramón: "E l  nuevo 
Código Agrario". Revista de Economia. 24 (1 2), 
Diciembre, 1961, pp: 402-409; 25 e), Mayo, 

E l  propósito de este libro es realizar un análisis 
critico de la conducta del gobierno mexicano frente 
a los problemas agrícolas. De manera concreta nos 
interesa señalar e l  apartado que se refiere a las f o ~  
mas de propiedad de los recursos: eiido, antiguas CE 

munidades, la pequeña propiedad, el latifundio y la 
coexistencia de ejidos y pequeña propiedad y, t o c  
bién, e l  capitulo que se refiere a la tecnologia de la 
producción. Según los autores, las relaciones entre 
las diversas formas de propiedad de la tierra deben 
conducirse por el Poder Público de manera de asew 
rar la existencia de la propiedad privada y e l  ejido, 
poniendo en marcha los medios necesarios paro supri 
mir la lucha que se manifiesta entre ambas. 

Contiene: l. Problemas demográficos y sociales; 
II. Los recursos noturoles; III. Las formas de pmpie 
dad de los recursos; IV. E l  problema agrario a c t w c  
V. Lo Producción; VI. Lo Tecnologia de la produq 
cien; VII. Politica de riego y control hidráulico; 
VIII. La ganadería; IX. Los bosques; X. La en- 
ñanza agricola escolar; XI. La investigación a g r e  
la; XII. La asistencia técnica en e l  campo; XIII. 
Organización agricola; XIV. Financiamiento de la 
producción agricola; XV. El seguro agrScola; XVI. 
La imposición fiscal a la agricultura; XVII. E l  tmba 
jo agricola a salario, y XVIII. La regulación de 10; 
precios de los productos agrícolas. BBM 

FERREIRA VEGA, FBlix: Ecos de la reforma agraria. 
E l  carbicter de la controversia entre campesinos y gana 
deros. T. P. MBxico. UNAM. Facultad de Dere_ 
cho. 1956. 126 p. 

Sehala los aspectos jurfdicos y politicos de dicha 
controversia. BFD 

749 
FERRER DE MENDIOLEA. Gabriel: Historia del Con 
greso Constituyente de 1916-1917. Mhxico. lal l i res 
Gráficos de la Nación. 1957. M I +  250 D. ( Biblio 

. - 
1962, pp: 152-17Cjó BBM 

. . 
teca del Instituto Nacional de Estudios Históricos de- 
la Revolución Mexicana, 8 ) BCM 

747 
FERNANDEZ Y FERNANDEZ, Ramón y Ricardo 
ACOSTA: Pol Ftica Agrícola . M~xico. Fondo de 
Cultura Económica. 1961 . 269 p. 

FLORES, Edmundo: Tratado de Economia Agricola. 
MBxico. Fondo de C-2 pa 

Obra general cuya importancia metodológica con 
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siste en aplicar criterios mediante los cuales se esbo 
zan las soluciones de los problemas de la América tad de Derecho. 1936. 147 p. BN 
Latina dentro del marco de la propia circunstancia y 
la experiencia latino-americano sin desdén por la 
teoría. Nos presenta en sus páginas temas referentes 753 
a México, tales como la localización de la agricu' ' FRENTE ZAPATISTA DE-LA REPUBLICA MEXICANA: 
tura en el marco de la economía del espacio. En su "Liquidación de los latifundios". In: E l  Congreso 
capítulo referente a las instituciones agrarias dentro Nacional Agrario de Toluca.. . 193, pag. 605. 
de la estructura latinoamericana, nos habla de la Re 
forma Agraria y de sus resultados en lo que toca a la Proponen que la pequeña propiedad sea reducida 
pequeña propiedad y e l  ejido. Trata la distribución a una superficie igual a la mitad de la que consigna 
de las tierras a l  través de los censos e j idales de 1930, el C6digo Agrario vigente. B l l S  
1935, 1940 y 1950; de la política de los regímenes 
revolucionarios, explicando el fenómeno de la r e t i  
cencia de los dirigentes en el poder frente a las ne- 75 4 
cesidades de tierra de los campesinos; de las clases FRE N T E  ZAPATISTA DE LA REPUBLICA MEXICANA: 
de tierras ejidales; de la superficie de labor ej idal; "Proponerse reformas al  Código Agrario, artículos 17, 
de los ejidos según la utilización de la tierra y de 20, 31, 32, 38, 46, 51, 105, 255 y 227". In: E l  Con - -t 

la pequeña propiedad. Para el autor, s i  la Reforma greso Nacional Agrario de Toluca.. . 1961, pp: 605- 
Agraria, en lo que toca a sus aspectos redistributi 806. 

vos, ha democrat izado la propiedad, ha cumplido 
con sus primeras finalidades. Las propuestas de modificación a los artrculos men 

cionados van acompañadas de los argumenios respectr 

Véanse de manera especial los siguientes capítu - vos. B l lS  
los: VI1 . La localización de la agricultura y los 
cambios del uso de la tierra en México; XIII. E l  
latifundio; XV. La Reforma Agraria Mexicana: el 7540 
ejido y la pequeña propiedad; XVI. E l  financio FUENTES DIAZ, Vicente: Los partidos politicos en 
miento de la Reforma Agraria: el ~roblema de ih_ México. México. s. i. 1956. 2 v. BCM - 
demnizar a los terratenientes nacionales y extranjg 
ros; XVIII. E l  funcionamiento de la nueva estructu 
ra agrícola; XIX. La dinámica del crecimiento d e  755 
México. Reforma Agraria e industrialización, y GAMA, Valentin: La propiedad en M6xico. La re 
XX. Las bases para una política agraria congruente forma agraria. México. Empresa Editorial de lnge 
con e l  desarrollo general. B l lS nierra y Arquitectura, 1931. 144 p. BENE 

756 
FLORES DE LA PERA, Homcio: "Algunos  roble GAMIO, Manuel : Forjando Patria ( Pro-nacionalis 
mas de la reforma agraria". Revista de Economia. - mo ). México. Librería de Porrúa Hnos. 1916. VI1 

8 (lo), Octubre, 1945, pp: 8-14. + 323 p. 

Semlai, entre otros problemas el aumento del nú En esta obra, Gamio esbozó lo que habría de ser 
mero de agricultores sin tierra; el creciente minifu- "el método de investigación integral" cuando nos 

diame; el fmccionemi.~~ts y venta de predios como dice: Habtú que estudiar la población nacional de2 

eseepe a. la reforme agreirk, lo que acentuaré la pro de los siguientes puntos de vista y de acuerdo con un 
porción de los campesinos sin tierra; el atraso técnz depurado criterio antropológico: 1 . Cuant itat ¡va_ 
coi la def fcienh estructura de tenencia, y la falta mente: Estadisticamente; 2. Cual itativamente: t i  

de crédito. BBM po fisico, idioma, civilización o cultura; 3. Crono 
Iógicamente~ periodos precolonial, colon ial y con_ 
tempordneo; 4. Condiciones ambientes: fisiobiolo 
gía regional. Puntos de vista que corren parejos con 

FLORES ZAVAU,  heopoldo: E l  ~roblema agrario. los enfoques modernos sobre el campesino mexicano y 
E 1 Fraccionamiento de los latifundios. La legisla sucultura. BN 

887 
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75 7 
GARCIA HERNAN DEZ, DamiQn: Fundamentación 
constitucional de las imfectabil idades ganaderas. 
T. P. México. UNAM. Facultad de Derecho. 
1967. 11Op. BFD 

colonizarlas con nacionales y extranieros. Critica a 
Turner por lo que expuso en México bárbaro, y 10 co 
l if ica de "publicista". B l lS  

761 
GARCIA TREVIRO, Rodrigo: "Agrarismo revoluciona 

758 
GARCIA DE LEON, Porfirio: "La producción gano 
deran, México agrario. 5 (1 8), Julio-Septiembre, 
1943, pp: 171-186. 

Propone la reforma de la legislación agraria v i  
gente, complementándola con las Leyes de Crédito 
Agrícola y Ejidal. Sostiene que al  crearse los ejidos 
ganaderos, afectando fincas de esta clase, se debe 
adquirir el total de las crias que proceden de las mis 
mos fincas; para lo cual habria que derogar la legis 
loción que autoriza la inafectabil idad de explotac io 
nes ganaderas por 25 años. BllS 

GARCIA REYNOSO, Plácido: La política agraria 
en México. T. P. México. UNAM. Facultad de 
Derecho. 1935. 87p. 

De acuerdo con sus conclusiones: 1) E l  Estado 
mexicano, a partir de la Revolución iniciada en 
1910, se ha despojado del cadcter de Estado-policia 
absduto para entrar de lleno en el campo de las trans 
fomac iones de tendencias social istas; 2) lnterpret6 
economicamente la reforma agraria, significa real¡- 
zar el bienestar material del proletariado del campo 
y contar con un medio eficaz para robustecer las con - 
diciones de la economía general del pais. BFD 

GARCIA, Telésforo: Sobre el problema agrario en 
México. México. lmprenfa y Fototipia de la Secre 
taría de fomento. 1913. 48 p. 

El  autor, conspicuo porfirista y hombre acaudala 
do, insiste en la disparidad del problema agrario e ñ  
e l  p i s  y en la necesidad de ubicarlo regionalmente. 
Critica duramente las leyes que prohibieron la pose 
sión comunal de la tierra en arus de un individual¡; 
mo exagerado, y este punto de vista lo lleva a deda - 
rar que "nadie   re tenderá convertir en propeetarios 
a Ia mayoría de los braceros de la RepúblicaN. En 
el fondo de ello, quizás García pretendia demostrar 
que 10 creación de la pequeña propiedad priva& só 
lo se podria hacer obteniendo tierras por compra 

rio y ejidalismo bu~ocrátic~". próblemás Agricolas 
Industriales de México. 5 14). Octubre-Diciembre, . ,. - 
1953, pp: 27-66. 

Contiene entre otros apartados: a) cifras y test¡- 
monios sobre fracaso ejidalista; b) &fue ejidalista la 
Revolucion?; c) extensibn y profundidad de la in 
fluencia del magonismo; d) errores antiagraristas de 
Madero y "agrarismo" de los hacendados; e) el 
agrarismo según don Luis Cabrem; f) la circular Núm. 
51 y el principio del  colectivismo^ cacical y burocrá, 
tico; i) los campesinos contra el caciquismo ejidal; 
i) los comunistas partidarios de la peque* propiedad; 
k) consol idación de la dictadura burocrático-cacical, 
y 1) la meior ruta hacia la modernización agricola y 
la única del colectivismo. BBM 

GASCA, Celestino: E l  problema de la región lagune 
ra, problema de México. Discurso pronunciado por 
el C .C. Gasca, en la Confederacidn de Trabajadores 
de México, el día 24 de octubre de 1942. México. 
1942. 

Contiene una critica a la burocracia del Banco de 
Crédito Ejidal a quien acusa de obstaculizar el proce - 
sode la reformaagraria. BSH 

763 
GASCON MERCADO, Julián: "Una nueva oriento 
ción económico-socia l reclaman los e jidatarios". In: - 
E! Congreso Nacional Agrario de Toluca.. . 1961, 
pag. 614. 

Con el objeto de allegarse fondos para mejorar las 
actuales condiciones de los campesinos, propone que 
por ley se descuente un 5% o más del valor total del 
producto agricola a los ei idotarios productores, pare 
que se forme UR fondo de reserva creciente que se d- 
positark en el Banco Nacional de Cr6dito E jidal, c o  
nal izando su utilización los mismos iarnpesinos, bajo 
la vigilancia técnico del Banco. BIIS 
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GAYOL, Roberto: Estudio de nuestros problemas na GOMEZ JARA, Francisco: Las organizaciones campe 
cionales. México. Imprenta de J. M. Linares. 1913. sinas en México. T.P. México. UNAM. Facultad 

Nacional de Ciencias Politicas. 1969. 190 p. B l lS  

Para Gayol nada fue m¿s oscuro que la definición, 
precisa en su tiempo, de la llamada "cuestión agmria" 766 
asunto vago e inconsistente a l  que cada quien le d o  GOMEZ, Marte R. : La reforma agraria de México; 
ba la interpretación "que más le placía". Adelan_ su crisis durante e l  perfodo 1928-1934. MBxico. LL 
tándose a su tiempo, propone que se indique siempre brería de Manuel Porrúa. 1964. 128 p. Illus.BCM 
desde cuál punto de vista se estudia la cuestión y a 
que región del país se refiere, pues las soluciones 
-dice- aun del mismo problema, tienen que variar 7660 
en un territorio tan extenso como el de México. Es_ GOMEZ, Marte R. : La; Comisiones Agrarias del sur. 
ta captación de la dimensión regional del problema, México. Editorial Porrúa. 
lo lleva a invitar "a las personas que tengan datos, 
informes y antecedentes regionales, que propongan Contiene: l. Nuestra incorpomción a la re vol^ 
los medios de reorganizar la agricultura nacional". ción, II. Los trabajos que hicimos. 111. Los trabo_ 

jos que pasamos. IV. Como nos divertimos. V. Des 
De intergs, tambiBn, son sus propias ideas, que bandada. VI. ARos despues. BCM 

expresa asf: 1) la cuestión agmria tal y como la 
comprenden las masas de la poblacibn rural, es una 

GONZALEZ APARICIO, Enrique: La Revolución en _L 
Marcho. Réplica al Lic, Luis Cabrera. México. 
Imp. A. Mijares y Hno. 1936. 31 p. 

Respuesta a la obra de LC: La Revolución de En 
tonces y la de Ahora. González Aparicio pensaba que 
m6s que entregar las tierras de los pueblos para recon? 
truir los ejidos y crear la pequeña propiedad, la verda 
dem resolución del problema estaba en la c o l e c t i v i g  
ción de la tierra. Según GA, "nuestra Revolución 

pensable.. , 5) es absurdo suponer que todo peón 
asalariado se puede convertir en propietario, sin tran cial. Es un movimiento hacia una democracia so 
sición alguno, sin preparación previa.. . etc. BIIS- cial., . y un movimiento esencialmente popular". 

BN 

GIRAULT, Manuel: "La postura intelectual ante el 768 
problema agrario" In: E l  Congreso ~ a c i o n a l  Agmrio GONZALEZ CASANOVA, Pablo: "México: e l  c i  
de Toluca . . . 19616 pp: 621-625. clo de una revolucibn agrarian. Cuadernos America 

nos. 120, 1962, pp: 7-30. - 
Sostiene una idea que debe pondemrse en su debi 

da exactitud: e l  sistema ejidal está basado en e l  c c  Un artfculo que trata de responder la siguiente 
ráct e r "tradicionallista" del campesino, en el que ha pregunta: 8 qué pasd con la Revolución Mexicana a 
prevalecido hasta ahora. Las nuevas soluciones que 10 largo de un proceso que parece indicar un fracaso ? 
se adopten tomando en cuenta los cambios en la orga 
nizacfán agraria, deben basarse en la inevitable trans E l  autor, hace un análisis comparativo con e l  es- 
formacldn de las comunidades ejidales que harán que todo que guardan otros países, ubicando nuestra situ5 
e l  campesino entre en un nuevo tipo de relaciones c ión real y estableciendo una critica hacia nuestros 
sociales en las cuales busque dirigirse por s i  mismo, problemas internos, AsT afirma que en la Revolucibn 

Mexicana, semicapitalista, el ciclo revoluc ión-coz 
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tmrevolución tambi6n se presenta; sólo que la estructu - 
m en donde opera, es distinta a la que existe en 
otms revoluciones capitalistas. De esta manera, de 
la eliminación del latifundismo y la implantación de 
la pequeña propiedad y las formas de tenencia colec 
tiva, el ciclo de la revolución nos lleva a l  neolatf 
fundismo, a la acumulación de tierms y la formación 
de empresas rumles de tipo capitalista. De las for- 
mas de explotación para esclavistas ( a  través del peo - 
no je ) se pasa a fonnas de explotación capitalista 
( trabajo asalariado combinado con los residuos histó - 
ricos del peonaje ), Por otra porte, los pequeñas 
propietarios y ejidatarios son explotados mediante 
una expansión de la usura y la especulación que se 
realiza a través del control del mercado. 

Tales son las condiciones que se presentan en la 
estnictura agraria, a las que habría que agregar las 
resultantes del colonialismo interno y el proceso de 
marginaliración de una gran parte de la población: 
entre ellas, los indígenas y los campesinos sin ti= 
m. BENE' 

769 
GONZALEZ, Cesáreo L. : Reintegración del fundo 

del e'ido. Guadalajara, Jal. Imprenta y Librerfa tirf- e giosa de S.R. Velasco y Cía. 1913. 78 p. 

El tmbajo se escribió a propósito de "una de las 
gmndes cuestiones agrarias" que estaban a punto de 
ser discutidas: la relativa a l  fundo legal y los ejidos 
de los pueblos. Presenta una erudita disertación SQ 

bre la evolución de las diiposiciones sobre eiidos de 
los pueblos, estancias de los indios, tierras de las 
comunidades, ett., incluyendo documentos de p r i  
mera mano. Finaliza con XXll conclusiones que 
fundamenta el que los legisladores de la época em_ 
piecen por decretar la reintegración del fundo legal 
y los eiidos de los pueblos. BllS 

m 
GONZALEZ RAMIREZ, Manuel: Fuentes wra  la 
historia de la ~woluc ión  Mexicana: plan& Pollti 
cos y otros documentos. Prólogo. Ordenación y no - -onda de Cultura Económica. 

771 
GONZALEZ RAMIREZ, Manuel: Fuentes paro la 
historia de la Revolución Mexicana: Manifiestos Po 
llticos: ( 1892-1912 ). Prólogo ordenación y notas 

de.. . México. Fondo de Cultura Económica. 1957. 
667 p. 

E l  estudio esta precedido de un trabajo de Gonzá, 
lez Ramírez sobre "E l  manifiesto como documento hE 
tóricon. Los manifiestos que se incluyen abarcan: 
l. E l  Antiguo Regimen, o sean los manifiestos que se' 
lanzaron ddmnte e l  porfirismo; II. La Revolución en 
contra de Porfirio Dlaz; III. E l  lnterinato de León de 
la Burra, y IV, E1 Nuevo Régimen. La imporhincia 
de la consulta de estos manifiestos mdica, desde Iue- 
go, en que una gran parte de ellos, s i  no todos, con_ 
tienen puntos de vista sobre el problema agrario y la 
manera de "resolverlo". Bl lS 

772 
GONZALEZ RAMIREZ, Monuel: La Revolucibn So 
cial de México: III. E l  Problema Agrario. México. 
Fondo de Cultura Económica. 1966. 502 p. 

Obra general que oborca toda la historia agmria 
de México. Contiene: 1) Epoca Prehispánica, pp: 
3-16; 2) Epoca novohispana, pp: 17-78; 3) La in_ 
dependencia, pp: 79-90; 4) Los tres aspectos p r i ~  

" cipales del problema: La gran propiedad, las tierms 
baldias y la eclesiástica, pp: 91-104; 5) 
Las tierras baldias, pp: 105-115; 6) E l  g ran~con f l i ~  
to del siglo XIX: la propiedad eclesiástica, pp: 116- 
154; 7) El porfiriato, pp: 155-191; 8) La tenencia 
de la tierra en e l  nuevo Régimen, pp: 192-408; 9) 
La explotación de la tierra, pp: 409-481. Con ?E 
dice de nombres. 

En lo que respecta a l  apartado sobre tenencia y 
explotación, este trabajo se refiere en real idad a las 
ideas sobre estos problemas; ideas que el autor va 
glosando a lo largo de su estudio. BFD 

773 
GONZALEZ ROA, Fernando: Parte general de un in 
forme sobre la aplicación de la Ley Agmria de 6.de 
enero de 1915. Mkxico. Departamento de lmprenta 
de la Secretario de Fomento. 1916. 45 p. Bl lS  

774 
GONZALEZ RUBIO, Jos6: Iniciativa de Lev sobre 
creación y organización del crkdito agrlcolanhedian 
te e l  sistema de cajas rurales. México. Imprenta de 
l a  Cámara de Diputados. 1912. 19 p. 

Proyecto inspirado en el sistema de Federico Gui - 
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llermo Raiffeisen que tuvo mucho impacto en Alema - Constituye el capitulo XXV del segundo volumen 
de esta obra. Contiene: 1) Los antecedentes históri 
cos; 2) La revolución; 3) La población campesina- 
4) La tierra y, 5) Organización de los grupos campe 
sinos como organismos de presión. BFCPYS 

GONZALEZ RUBIO, José: Solución práctica del 
problema agrario y la institución juridica del 
"Homestead" . Estudio histórico social y pol~tico. 780 
Cd. Guzmán, Jal. Imp. de Contreras. 1912. 45 HINOJOSA ORTIZ, José: "Defensa del patrimonio 
p. BCB y del C N  ejidal a través de la restitución". In: E l  Congreso Na 

cional Agrario de Toluca.. . 1961, Pp: 670-671. 

No obstante que la restitución fue ideada para anu 
GONZALEZ RUBIO, José: Proyecto de ley sobre lar y destruir la concentración de la propiedad rústica- 
fraccionamiento de la propiedad, colonización y que durante el porfirismo produjo la aplicación indebi 
obras de irrigación. México. Imp. de la Cámara da de las leyes de desamortización, colonizacián y bal 
de Diputados. 19Q. 20 p. BCB y del CN dfos, la realidad actual ha demostrado que los núcleo; 

de población han sido despojados muchas veces de las 
tierms que les fueron concedidas. Aun asf, para d e  
fenderlos de dichos despojos, la legislación vigente no 
les otorga n i  siquiera e l  procedimiento administrativo 
de restitución, cuya procedencia se limita a despojos 
anteriores a 1916. E l  autor se~ala el camino legal que 
se debe seguir para evitar estos despojos modernos. 

EI autor, Secretario de Fomento, Colonización e BllS 

lndustrla del &gimen madgrista, asegumba que el  o h  
tdculo que se oponía a l  desarrollo de la agr icu l t~  
m era la falta de capital. Por lo mismo, habrfa que 781 
llenar las necesidades de capital para tener una agfi HINOJOSA ORTIZ, José: "La resolución presiden_ 
cultum pr6spera. Consideró que la tarea de satisfa cial como fuente de la propiedad ejidal". In: E l  Con 
cer esa "sed de capitales", tendrla que ser conf6da greso Nacional Agrario de Toluca. . . 1961,-~~= 

a la Caja de Pr6stamos para obras de irrigacidn y Fo- 
mento de la Agricultura. Su posición es de respeto a 
la privada, pero refleja en su trabajo la Como se sabe, la propiedad de un poblado benefi 
incipiente preocupoci& social por lo cuesti6n agraria. ciado surge cuando concurren los siguientes requisito:: 

a) Que exista una resolución presidencial que conceda 
tierras; b) Que las tierras concedidas se entreguen a l  
poblado en posesión definitiva, y c) Que la posesión 
definitiva concuerde con lo ordenado por la resoluci6n 

HERNANDE~ M ~ A ,  Jdr "Conveniencia de que presidencial (Art . 130 del C6digo Agrario). Por ello, 
suhisbn, fomenten mejoren las Procumdurros de el autor expone una serie de argumentos que lo llevan 

~ ~ ~ ~ ~ i d ~ d ~ ~  A O ~ ~ ; ~ ~ ~ ~  1": E[ Congreso Nacional a proponer que el citado articulo se cambie, p r a  que 

Agmrie de Telwa., 1196c1961, pp: 663-5640 quede redactado en f o m  similar a la siguiente: "a 
partir de la resolución presidencial, e l  núcleo de po_ 

A~~~~~ de le convenaencb de aumentar el se-¡ blación sed propietario, con las limitaciones y m o L -  

cio de las ~mcum$urfac de comun!dodes Indlgenas a kiodes que establece este código, de las tierms, ^ 
fin de realizar una defensa efectiva de 10s núcleos ques y aguas que se le c~ncedan~~. BUS 

lndQenas llvKctimas de caciquhmo" Q BllS 

782 
HINOJOSA ORTIZ, Manuel: "Reflexiones sobre una 

HERNANDEZ Y HERNANDEZ, Francisco: "E l  mc polffica Agraria". Investigación Económica. 21 (82), 
vimiento carnpe~ino~~. In: México: Cincuenta años 1961, pp: 219 -234. 
de Revolución : La \ / i & - s o K  Mdxico . Fonda 
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Reflexiones de carácter general sobre Refom 
Agmria, técnicas agrícolas, organización agraria, 
cddito, dependencias gubernamentales encargadas 
de asunt9s agrarios y principales problemas actuales 
enmateriaagraria. B l lS  

Ideario agrarista del general de división Lázaro C6r 
aenar. MBxico. La lm~resom. 1935. 112 D. 

l. .Principales discursos relacionados con cues 
tiones agrarias que el  seRor general Lázaro Cárdenas 
pronunció, desde su postulación a la Presidencia de 
la República por el Partido Nacional Revoluciono 
rio, hasta la toma de posesión. II. Sintesis históri - 
ca. 111. Glosario: Problema agrario. 

783 
ISASSI, Adolfo M. : Iniciativa de ley sobre crea 
ción de granjas agricolas. México. Imprenta de la 
Cámara de Diputados. 1912. 16 p. 

Acerca de la posibilidad de resolver el  problema 
agmrio mexicano mediante la creacibn de granjas 
agrlcolas de diverso tamaño según la calidad de las 
tierras. Con el lo se lograr Fa la por, según su autor. 
011s 

; 784 
ITURBIDE, Anibal de: "El estado de la agricultura 
y de la industria o partir del réaimen del Presidente 

, Álern6nw. Carta menswl 5 (&-47), Febrero-Mar - 
20, 1950. 

785 
J IMENEZ SURIANO, Ricardo: La 'urisprudenc ta 

como fuente del dere- &* - 
=xfco.UNA~. ficultod de Derecho. 1966. m; 

LEAL LUQUE, J. : Estudio comparativo de las legisla 
ciones agrarias de la Unión Soviética, China, Israel y ~m 
lotaci-5 
h 9 6 7 .  164p. 

De interés para comparar el kolibs, el sov'65 las 

- Ií comunas chinas, el kibutz, el m s s h i t u f i ,  e z v  -- e con las organizaciones agrarias rnexicanas de 
tipo colectivo. BFD 

787 
LEMUS GARCIA, Raúl: "Sistemática jurídica del pro 
blema agrario". Revista del MBxico Agrario. 1 (2), 
Enero-Febrero, 1968, pp: 19-105. 

Sumario: 1) Preámbulo; 2) Principios rectores de 
la Reforma Agraria; 3) Instituciones fundamentales re 
guladas por el CBdigo Agrario; 4) Legislación compre 
mentaria de la Reforma Agraria: a) Ley de Tierras 
Ociosas; b) Ley de la deuda agraria; c) Ley reglg 
mentaria del párrafo tercero del Articulo 27 Constity 
cional; d) Ley de educación agricola; e) Ley de te 
rrenos boldios, nacionales y demas íos; f) ~s~is lacibn 
en materia de aguas; g) Ley de conservación de sug 
los y aguas; h) Ley sobre producción, certificación 
y comercio de semillas; i) Ley de crédito agricola; 
k) Ley que crea el fondo de gamntia y fomento para 
la agricultum, ganadería y avicultura; 1) Ley del se 
guro agrícola integral y ganadero; m) Ley del seguro 
Social, aplicada a los trabaiadores del campo; n) La 
estructura orgánica del Departamento de Asuntos Agm 
rios y Colonización. Bl lS 

788 
LEON, Luis L.: Cuáles son los lineamientos de la po 
lhica agraria del Gobierno. Discurso pronunciado en 
la  sesión de clau~ura del Congreso de Comunidades 
Agrarias. TOCU~OYO, D.F. Imp. de la Direcci6n de 
Estudios GeosJráficos y Climatológicos. 1925. 14 p. 

La Central Campesina Independiente. MBxico. Fon - 789 do de Cultura Popular. 1963. LEON, Luis L.: La doctrina, la t6ctica y la politica -t- agraria de la Revolución. México. Tall. Linotip. de 
"tl Nacional Revolu~ionario~~. 1930. 22 p. 

785 b 
LANDSBERGER, Henry A. y Cynthh N. HWITT: 
Preliminary report on a case study of mexican peasant 790 
organizations. New York. State Scholl of Industrial LEON, Luis L. : "Reflexiones y comentarios sobre pg 
and hbor ~ebations. Cornell University . 1966. lhica agrariat'. In: €1 Congreso Nacional Agrario de - 
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Toluca.. . 1961, pp: 745-753. agrícolas". Investigación Económica. 5 (4), 1945, 
pp: 437-469. 

Por encima de los mandatos de la legislación agm - 
ria, existen dos corrientes de opinión que se sintetl Presenta un cuadro del desarrollo de la legislación 
zan de la manera siguiente: a) Lci tendencia radical sobre este tipo de socie&des, y ds tarde 
o izquierdista, que concede preferenc ia, sobre todas hace algunas consideraciones sobre la teoria coopemti 
las cosas, al eiido, hostiliza y pretende liquidar la va y su aplicación a l  medio rural de MOxico. BllS 
pequeña propiedad y aspim a "ej idalizar" totalmen_ 
te a l  país y, b) la tendencia conservodom o derg 
chista, que busca siempre robustecer la propiedad 795 
privada de la tierro, Y aun OmPamr la posesión de LOMBARDO TOLEDANO, Vicente:. E l  reparto de tie 
gmndes extensiones de terreno falseando la aplico rms a 10s pobres no se opone a las enseñanzas de Nues 
ción de las leyes, y se muestra escéptica de la P E  , tro Sebr Jesucristo y de la Santa Madre Iglesia. E l  
ductividad del ejido, proclamando su fracaso. B l lS  s h a  

mar la palabra de Nuestro Sebr Jesucristo. Art. 27 
de nuestm Constitución polRica dada en Querétaro en 
191i. s.¡. ( 1917). 4 p. 

Roberto Ramos incluyó en su Bibliogmfía de la Re 
labor. MOxico. s.;. 1946. 697p. volución ( 17 ) esta cédula atribuible a l  Lic. Lombardo 

Toledano. Jesús Silva Herzog en su obra sobre E l  
Se tmta de una recopilación de discursos, entre Agmrismo Mexicano. ( 888, p. 261 ) dice: "%es 

vistas, declomciones y defensas que sobre el campe pués de escrito lo anterior -una nota sobre esta obrg 
sinodo mexicano hizo e l  titular de la ~onfederaci6-n comprobamos que el  folleto en cuestión lo escribió V i  
Nacional Campesina -Leyva Velázquez- durante e l  cente Lombardo Toledano". En real i&d su importa< 
régimen del general Avila Camacho. B l lS  cia radica sólo en quien l o escribió y como evolucio 

nó hasta llegar a comandar a los obreros de México. 

Su contenido radica en transcribir integro e l  p r i  
mer párrafo del articulo 27 y un fragmento del párrafo 
tercero del mismo artículo, en citar una serie de f i g ~  
ms como Salom6n, San Mateo, San Marcos, San Lucas, 
etc., a l  lado de sus considemciones sobre el articulo 
27Constitucional. BSH 

De interés actual son los siguientes puntos: o) 
E l  agrarismo, instrumental politico; b) Tesis sobre 
la situación del campesino bajo el sistema copitalis 796 
ta; c) La situación del campesino ruso después de 
la Revolución Comunista. BBM 

LIGA DE COMUNIDADES AGRARIAS Y SINDICA 

LIRA LOPEZ, Salvador: "Politica de coopemtivas 
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797 
LOMBARDO TOLEDANO, Vicente: "El  Plan Sexe 
nal de Gobierno". E l  Trimestre Económico. 1 (3, 
Octubre-Dic iembre, 1934, pp: 227-240. 

Contiene una crltica a l  Plan Sexenal del Partido 
Nacional Revolucionario. BBM 

798 
LOMBARDO TOLEDANO, Vicente: "La perspectiva 
de México: una democracia del pueblou. Problemas 
Agrícolase Industriales deMéxico. 7 (2),Abril-- 
Junio, 1955, pp: 247-280. 

VLT postula "una democracia del pueblo", como 
solución ante el fracaso del régimen establecido "por 
la burguesia parasitaria que ha gobernado Méx\ico en 
los últimos a?i~s~~, Examina, as;, los problemas de la 
estrategia y la táctica del Partido Popular que resulta 
un partido integrado por "obreros, campesinos e int: 
lectuales revolucionarios". BENE 

799 
LOMBARDO TOLEDANO, Vicente y Jacinto LOPEZ: 
"Opiniones y proposiciones del Partido Po~ular en Ma 
teria ~ ~ r a r i & " ;  in: E l  Congreso ~ a c i o n a i  Agrario dz 
Toluca.. . 1961, Fp: 769-775. - 

La orientación de la Reforma Agraria para e l  p o ~  
venir, debe tener las finalidades siguientes: a) la po - 
sesión de las tierms comunales debe ser rúpidamente 
confinnado por el Ejecutivo de la Unión; b) las comu - 
nidades a IQs que no se les han restituido sus tierras, 
deben recibirlas sin demora; c) las tierras comunales 
restituidss e confirmadas, deben tmnsfonnarse en e i i  
dos; d) debe revisarse .la tenencia de la tierm en c o  
da una de las entidades de la República, a f in de anK 
lar las simulaciones de la propiedad individual, ampo 
rada o no por certificados de inafectabilidad agrrcola 
o por concesiones de inafectabilidad ganadera; e) las 
legislaturas de los Estados deben sehlar el Ilmite de 
las superficies de la propiedad privada de la tierra, 
para proceder a entregar los excedentes a los campesi 
nos con derechos reconocidos; f) la colonización d< 
las tierras debe suprimirse, porque la experiencia ha 
demostrado que los colonos, como propietarios que son 
de ellas, las venden a elementos con recursos económi - 
tos, y de este modo se crean nuevos latifundios, des 
viando los propósitos de la Reforma Agraria y creando 
conflictos insalvabies entre los ei idos y las haciendas 
de tipo capitalista, que han revivido el sistema del peo - 
naje y no están suietas a ningunas ~ormas dentro del 

desarrollo económico del país; g) debe suprimirse 10 
primera instancia en materia agmria, ,y h) debe res - 
tituine a l  artícul o 27 Constitucional su texto o r i g i  
nal, privando a los propietarios individuales de 10 ti? 
rra del ejercicio del derecho de amparo. Bl lS 

800 
LOPEZ CARDENAS, Fernando: "Lo de la reversión a 
los hacendados henequeneros yucatecos". México 
Agrario. 4 (12), Enero-Marzo, 1942. pp:=4. - 

La prensa de esos días se referla a la posible devo 
lución de las haciendas henequeneras de Yucatán. fl 
autor hace una defensa de la acción agraristu en YUCZ 
tán. BllS 

801 
LOPEZ ZAMORA, Emilio: '#El parcelamiento ejidal". 
Revista de Economia 4 (l), Enero, 1941, pp: 20-30# 

E l  desarrollo de la reforma agraria mexicana p~ 
sentu tres aspectos: uno, la entrega de la tierra; otro, 
la organización de los ejidatarios y de la agricultura 
ejidcil y, el último, e l  fraccionamiento para entregar 
una parcela deslindada a cada campesino y un tRulo 
que gomntiza e l  patrimonio de la familia. Pero des 
graciadamente la reforma no se realizó conforme a 
procedimientos ideales. Este es el caso del porcelo 
miento ejidal, que se lleva a cabo siguiendo trómites 
dilatados y procedimientos primitivos y costosos que, 
a la postre, a causa de la diferente calidad de los 
suelos, entre otras razones, no conducen a la distri 
bución justa y equitat iy de la tierra. López Zamoro 
puntual izaba ese a& cómo se iban a real izar las p- 
mesas que el Presidente Avila Camacho habia hecho 
de entregar los tltulos que hubieran garantizado la e 
sesión de la parcela. Problema que todavia (1968) 
subsiste. BBM 

802 
LOPEZ ZAMORA, Emilio: WRefonas a la Ley de Rie - 
gos vigente". Revista del México Agrurio. i (l), 
Nov iembre-Dic iemb~e, 1967, pp: 87-93. 

Como se sabe, en materia de aguas existen tres 
leyes cuyas normas en gran parte son contmdictorias 
y obsoletas: La Ley de Aguas de Propiedad Nacional, 
lo Ley de Riegos y la Ley Reglamentaria del párrafo 
V de la Constitución General de la RepGblica. P- 
pone el  autor que las representaciones campesinas 
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promuevan las iniciativas pam que estas leyes se f~ 
slonen en un solo cbdlgo. Contiene este trabalo un 
Interesante cuadro sobre la Dlstrlbucibn de la Propie 
dad en los Distritos de Riego, C k l o  Agricola 1966 
1967, con datos sobre propiedad ejidal y privada. - 
BllS 

LORIA, Fmnclsco: Lo que causa la miseria y el atm 
go de nuestro pueblo y la manem de alfviarlo. MéxT - 
co. Imprenta y Fototipia de la Secretaria de Fomeñ 
to. 1915. 46 p. 

Una advertencia sobre la necesidad de modeml 
zar la agricultura mediante la mecanlzacfón, la f& 
tillzación, la.administraci6n rural, la ayuda gubec 
namental a los campesinos, etc. A sus sugerencias 
sobre el desarrollo agricola, albde otms relativas a l  
reparto de t ierra y a la elevación de los jornales 
agricolas. Bl lS 

LUJAN, J.M. : La subdlvtión de las tierras en M6 
xico. San Antonlo, Tex. 722 Bmdy Building. 1916. 

805 
MAC-LEAN Y ESTENOS, Roberto: . La Revolución de 
1910 y el problema Agrario de México. México. 
UNAM. Instituto de Investigaciones Sociales, 1959. 
81 p. B l lS  

MADERO, Francisco l. : La sucesi6n presidencial en 
6910. San Pedro, Coah. 1908, 357pr BN - 

~ ~ G A R A ,  Gildardo: EmOliano Zapata y el agraris 
mo en México, México, Tomo 1, 1934, 330 po 
Tomo IO, Secretarfa de Prensa y Propaganda del Pa_r 
ttdo Nacional Revolucionarlo, 6937, 424 p. Tomo 
IIII, en eolebomclbn con Carlos Pérez Guerrero, Se- 
cretaria de Educacl6n Pública, 1946, 402 p, Tomo 
IV, continuado por e l  Prof, Carlos Pdrer Guerrero. 
Editorla! Ruta, 1952, 329 p. Tomo Vs continuado 
por e! Prd, Carlos Pérez Guerrero. Editorial Ruta. 
11952, 3óO p. 

~AGARIROS TORRES, Santiago: E l  roblema de la 
tierra en Mbxico y la Constitución * 7 .  Soc a ista e 
'Madrid. C. Bermefo, Imp. 1932. 386 p. BN 

807 
MALO ALVAREZ, Ignacio: La burguesfa y la Refor 
ma Agmrla. Méxlco. Liga de Agr6nomos Socialistas. m. 

Esboza a gmndes rasgos las princtpales camcterk 
ticas de los diversos factores que Influyen, en fomw 
determinante, en el problema agrario. Plantea que 
la soluclbn integml solamente podrá realizarse, por 
un gobierno de obreros y campesinos, ademdr de la 
Industrialización del pafs. BBM 

MALO JWERA, Jull6n: Proyecto de Ley para el 
fraccionamiento de terrenos en IaRepGbllca. -$ 
SS de CN 

809 
MANZANILLA SCHAFFER,Victor: Reforma Agraria 
Mexicana. M6xico. Univenidad de Colima. 1966. 
2- 

Esta publicación contiene un conjunto de estudios 
e investigaciones sobre temas relacionados con la RE 
forma Agraria Mexicana, escritos a partir de 1960. 

De entre los tftulos que incluye hacemos resaltar 
los siguientes: 1) presente y futuro de la reforma 
agmrb; 2) la entrega de la t l e m  y la reforma ag- 
ria integml; 3) def iciencias en la prepamcl6n de 
los beneficiarios de la Reforma Agraria; 4) dd i cbh  
ciar de organización, func ioncimlento y caordlnaci8n 
de las autoridades que intervienen en cuestiones ag- 
rias; 5) polémica sosten ida por Vicente Lombcirdo 
Toledano y Vlctor Manzanilla Schaffer; 6) nuevos 
sistemas de colonlaaclbn. B l lS  

810 
MARTINEZ, Paultno: Causas de la Revolución en 
México y cómo efectuar la paz. Bos uelo sociolbgi 
m b a n a .  - Imp. Hourcade, CM + r f m x  & o 
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S1 una de las causas fundamentales de la Revolu 
c16n a la lucha por conqutstar la libertad económf 
ca de un pueblo destruyendo el feudal lsmo agmrlo,- 
y s i  se qulera evitar la lucha fraticlda, sólo hay un 
camino -oflrm6 Martlner; "tomar posesión de la tle 
rm que hoy yace sin cultIvo y establecer en ellas C; 
lonlas Agrlcolas comunales". Para el autor, mlents 
los zapatfstas luchaban abiertamente por la Reforma 
Agmrla, consignada con toda clarldad en el Plan de 
Ayala, b llamados carmncistas, en el Norte, "no 
ttenen.más bandera que e l  Corutituclonalismosl; es de 
cir, "una palabru hueca y vacla de sentido, cuyo flñ 
principal o hacer a Carranza Presidente Provisional 
de la RepGbllcaU . BllS 

MARTINEZ CARRILLO, Rafael: 
las leyes agmrlas de M&xico. 
Casa Edltorhl Gemrdo Slsnlega. 1922. XX +21+183 

Un claro ejemplo del pensamiento del sector que 
se oponla a las medidas agrarias emanadas de la Con2 
titucldn de 1917. BCM 

8 14 
MARTINEZ DE ALVA. Ernesto: "Las etaws Ideolóal - 
cas del ejido". E l  ~rímestre ~conómlco.'2 [6), JU- - 
110-Septlembre, 1935, pp: 180-188. 

J 

811 E l  autor se preguntaba s l  "¿habla porlbilldades 
MARTINEZ, PaullnoColonias agrrcolas comunales de Inmediatas de tmnsfomiar e l  slstema de explotación 
la RepGblica ~ e x i c a n w  individual en los eildos por otro que fuese colectivo, 

16 p. sln sacriflcar a los componentes del eildo y sin lesk 
nar los Intereses de la ~ocledod?~~. Presentaba una 
serle de medidas que debertm tomarse pam establecer 
un tipo de organización que fuera precisamente colec \ ZRTINEZ BALZ, Anbnb: "E l  nuevo C6dtgo Apm tivo y disfrutara de las ventalas de la comunidad de- ' $- $ elo". E l  Trimestre Econ6mico. 1 (3). octubre-DI- trabalo en las tams agrlcolas. BENE 

ciembre, 1934, pp: 253-269. 

SegGn el autor, la nueva ley'&ontinuaba con el 
vicio de genemlfzaclbn de las leyes anteriores, al 
consldemr los proeedlmkntos de la dotacián y la res 
tltución de tierras y aguas como los Gnicos para real¡ - 
zar la Reforma Agraria Mexicana, no obstante que, 
constitucional y legalmente, dicha refonna tiene dife 
rentes media de realizar, ademds de los procedimien- 
tos ejidoles, tales, por ejemplo, el fmccionamient~ 
de los latifundios, e l  arrendamiento de las tierms 
ociosas, la colonización, la cesfón gratuita de terre 
ncer nacionales o agricultores pobres, etc. En tal vf; 

1 
l tud sólo se han codfflcado en la nueva ley las dispo- 

siclones antes dispersas, dlctadas en distintas fechas 

I y con crlterlot divenos, en materla elidal, abando 
I ndndose las demás disposiciones legales que rlegeñel 

estatuto iurldaco pol Rico del campo y los agriculto 
resM.. . "Podemos affrmar que el nuevo Códlgo &U - 
rfo presenta un senstble progreso en la realtrocI6n 
de la reforma de la distrlbucMn de la tlerm en M6xl 
co, aun cuando el avanee obtenido sea obra de fue7 
ras percibidos confusamente y no el resultado de un- 
pensamtanto consciente que * lleve hasta sus aplfca 
ciones m& remotas; por lo que seguramente la ap18c% 
cl6n del nuevo ordenamiento legal traer6 consigo 6; 
necesidad de nuevas reformas legislativas que permi 
tan alcanzar en tiempo lelano O próximo el estahit; 
legal def fnltlvo del eampo mexicano". BBM 

MATAMOROS, Lino: E l  problema agmrio y la dmo 
/cmc la en M6xlco. Estudio social. Guanajuato, Gto. 
1 Imp. de la Salud. 1913. 24 p. BCB y del CN 

Memoria del Primer Congreso Nacional Agmrista, Ce 
kbrado en la Cludad de M~x~co,  del lo, a1 5 de mayo 
de 1923. MBxico. 1923. - 

De entre los asuntos que se trataron podemos citar 
la siguientes que propuso Soto y Gama: a) Derecho 
del pueblo para poseer armas; b) Defensa del agmr- 
mo contra las aytoridades ludlciales incluyendo la le - 
nidad de la Suprema Corte de Justlcta; c) Actftud 
por tomar en contm de los iefes m9litares que entorpe - 
can la aplicación de las dlsposiclones agrarlas~ d) 
Actitud del Congreso con relacI6n a l  clero, etc. E l  
Congreso fue clausurado por el Presidente de la RepG - 
blica, General Obregón. 

817 
MENDEZ ALCALDE, Carlos: ~C&mo repartir lar tie 
rms? Jalapa-Henrlquez, Ver, Imprenta y encuaderne - 
c%&n de A,B. Lara, 1914. 38 p, BCB y del Cbl 
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Importante estudio en e l  que se analizan diversos 
MENDIETA Y NUÑEZ, Lucio: E l  sistema agrario aspectos tratados por la Comisión Especial de Expertoj 
constitucional: Explicación e interpretación del ar en Financiamiento de la Reforma Agrario, en la Unión 
ticulo 27 de la Constitución Política de los Estados Panamericana con sede en Washington. Sobresalen en 
Unidos Mexicanos en sus preceptos agrarios. Méxi m tre otros, por su importancia, el alcance y ámbito de- 

co. Editorial Porrúa. 2a. ed. 1940. 300 p. la Reforma Agraria, las necesidades financieras paro 
llevarla a caip y los problemas que se presentaron en 
el seno de la Comisión. Se examina así mismo el  prg 
blema agrario en la mayoría de los países latinoamerico 

MENDIETA Y NUÑEZ, Lucio: Introducción a l  estu nos, y se presentan un bosquejo del proyecto ¿el Banco 
Agrario Interamericano y la puntos de vista negativos 
de los representantes de los Estados Unidos. B l lS  

822 
MENDIETA Y NUÑEZ, Lucio: Politica Agraria. M6 MENDIETA Y NUÑEZ, Lucio: "La constitucián, e l  
xico. UNAM . Instituto de Investigaciones ~ocialesy ejido y el Derecho". & E i t i c a  EiidaI. M6xico. 

UNAM. Escuela Naciona e Ciencias PolRicas y So 
ciales. 1960, pp: i7-103. B FNCPYS 

La obra se compone de una serie de articulos S= 

bre temas agrarios ~ u b l  icados princ ipalmente en el 
diario "El  Universalll, de la ciudad de MOxico, a par - 823 
t i r  de 1937 hasta e l  año de 1956. Representa e l  es MENDIETA Y NUFIEZ, Lucio: "Revisión de la Refor 
fuerzo de Mendieta y N ú ~ e z  durante 19 años para ex - ma Agmria". In: E l  Congreso Nacional Agrario de- 
poner sus ideas "en torno de uno de los m6s grandes Toluca . . . 196T;- pp: 794-800. - 
problemas nacionales y para combatir, inútilmente a 
lo que parece, vicios, lacras e inmoralidades en el Afirma que actualmente, y como consecuencia de 
desarrollo de la Reforma Agraria de México" . su defectuosa reo 1 izac ión, la Reforma Agraria ofrece 

dos problemas sumamente graves: 1) dar t ierms a c e i  
Los articulas se han distribufdo en grandes temas, ca de un millán de ejidatarios con derechos a salvo, 

y bstos, a la vez, son presentados en orden cronológi y 2) descongestionar los ejidos superpoblados en dop 
co: Primera Parte: - Nuestra contribución a la defef de la parcela que corresponde a cada ejidatario no 
sa d e Z q u e ~ a  propiedad y otros temas agrarios; basta para satisfacer sus necesidades, Pan resolver 
Segunda Parte: E l  cr6dito agrario; Tercera Parte: -- estos problemas recomienda: a) la orientación de la 
Un trascendental Congreso de ~erec-foTa Reforma Agraria hac ia la colonización interior, para 
fines de 1946 ); Cuarta Parte: Temas diversos de p= -- dar tierras a los ejidatarios con derechos a salvo y po 
lit ica agraria; Quinta Parte: Una pol6mica intros m descongestionar los ejidos superpoblados; b) la 
cendente ( polémica c o n i ~ r a l .  CBndido Aguilar ); visión total de la legislación agraria vigente, con el 
Sexto Parte: Juicios sobre e l  Código Agrario vigente . objeto de unif icarla en un Código que comprenda todo -- 
y otros temas de política agraria; Yptima Parte: !ni lo relativo a la distribución y organizaci6n de la pr= 
ckt iva de reformas al  Código Agrario vigente; e piedad territorial; c) la reestructuración del D e p a ~  
va Parte: Critica constructiva; Novena Parte: La tamento Agmrio a f in de dotarlo de órganos cientiFicos 
-T- colonización como ~om~lemento'inaispensabie de la y técnicos de planificación, ejecución y contro1.de la 
Reforma Agraria, y Décima Parte: Influencia de la - Reforma Agraria; d) e l  nuevo Código Agrario debe 
Reforme Agraria de MOxico e x ~ m é r i c a  Lat ine . conservar la estructura del vigente; pero se o'ntroduci 

rbin en é l  las modificaciones necesarias a f in de crear 
en el campo un régimen de seguridad y de justicia; e) 
el Proyecto del nuevo Código Agrario debe ser obra 
de una sola persona; pero ser6 revisado y discutido por 
una comisión de expertos, y e l  proyecto definitivo so 

de la AmBrica Lcatina en Washington. México. metido a los organismos privados y polRicos intereo 
UNAM. Instituto de Investigaciones Sociales. 1960. dos en cuestiones agrarias, y a la consulto pública, 

antesdeenviarloalCongreso. BllS 

123 
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824 
. MENDIETA Y N U ~ ~ E Z ,  Lucio y Luis G. ALCERRE - 

1 
CA: Un anteproyecto de Nuevo Código Agrario. 
México. Centro de Investigaciones ~~rar iáSbT964,  

La finalidad de este anteproyecto fue servir de 
base de discusión a un Ygrupo selecto de especialig 
tosm1 que colaborarfan con los autores para formular 
un proyecto definitivo. LMyN dice que: "por cau- 
sas que considero inútil examinar, ese grupo no 11% 
gó a constituirse". Por lo mismo, esta pub1 icación 
no es oficial. 

En la introducción, firmada por LMyN, éste afir 
ma que en torno a la expedicibn de un Nuevo ~ b d i z o  
Agrario se agitan diversos intereses que provienen de 
varios grupos: llconservadoresll, de "extrema de- 
:hall, "extremistas de izquierda1', lfrevoluc ion: 
rios extkmistas", etc., que piden, vgr., : a) la SU 

presión de la primera instancia en las restituciones- 
y dotaciones agrarias; b) que se dé a los ejidatarios 
la propiedad plena de la parcela ejidal; c) la derc 
gacibn de las taxativas constitucionales a la proce 
dencia del juicio de gamntfas en materia agraria; 
d) la colectivización de las tierras e jidales; e) que 

~ no se fraccionen los eiidos n i  se titulen las parcelas 
ejidales paro mantener la posibilidad de una futura 
colectivizacibn, que es "una de las metas esenciales , del comunismo"; f) que se suprima del artículo 27 
constitucional e l  seiblamiento de las dimensiones de 
la pequeña propiedad inafectable, porque, según 
ellos, eso ha porodo en seco, la Reforma Agraria, 1 etc. 

Otras orientaciones se refieren a puntos de vista 
puramente formales. A estas tendencias LMyN va 
contestando, mientras sostiene que ante estos puntos 
de vista contradictorios, confusos, demag&gicos, que 
han venido estorbando la formulacibn del proyecto 
definitivo derun Nuevo Código Agrario, es indispen 
sable hallar una ruta segura, que no puede ser otra- 
que la seiieilada por el artFcu10 27 de nuestra Consti 
tucián y por la experiencia de cerca de cincuenta- 
años de aplicación de las leyes agrarias de ese pr5  
cepto, M6s tarde s e ~ l a  las que a su juicio son de 
f iciencias de la Refonna Agraria mexicana. 

I En le breve exposicibn de motivos, LMyN y 

l LGA dicen: a) este Nuevo Cbdigo Agrcrrio no es 
l totalmente nuevo, porque su completa renovación 

i exigirk reformas del artículo 27 de la Constitucibn; 

1 b) suprime la distinción entre autoridades y órganos 
agrarios; c) pone a disposic ibn del Departamento 

I Agrario las tierras de propiedad particular afectg 

bles, las tierras nacionales y los fraccionamientos de 
los latifundios; d) con base en estas disponibilidg 
des, desarrolla Iágicamente la dotación, la ampl ig 
ción de ejidos, la creacibn de Nuevos Centros de Po 
blación Agrlcola; e) establece la verdadera natuq 
leza del certificado de inafectabilidad; f) sostiene 
que las actuales concesiones de inafectabil idad gano 
dera son ilógicas y anti+~nstitucionales; g) consi 
dera que el sujeto de derechos agrarios es e l  nGcleo 
de población, pero que est6 representado, en lo que 
se refiere a esos derechos, por las autoridades e j i@ 
les; h) introduce radicales modificaciones en mata_ 
ria de derechos hereditarios de la parcela ejidal; i) 
introduce una modificación sustancial en materia de 
zonas de urbanizacibn en los ejidos; j) el régimen 
fiscal de los bienes ejidales se modifica; k) sostiene 
que la institucibn recientemente creada para la Plant 
ficacibn, Control y Vigilancia de las inversiones de 
los Fondos Comunes Ejidales, es notoriamente a n t i  
constitucional; 1) unifica todas las disposiciones 1% 
gales que se refieren a la distribuci6n de la tierra; 
m) considera la posibilidad de que el Departamento 
Agrario actúe como promotor ante los gobiernos loco 
les para que lleve a cabo el fraccionamiento de los 
latifundios, suprime la Ley de Colonizacibn, pero la 
refunde en los caphlos dedicados a los Nuevos Cen 
tros de Poblacibn AgrFcola; n) uno de los capitulas 
m6s importantes, se refiere a l  fomento y promoci6n 
ejidal; R) aparecen con precisián y claridad las m? 
dificaciones introducidas en la parte de procedimien_ 
tos. BBM 

825 
MENDIETA Y NUREZ, Lucio: I1Estudio comparativo 
entre e l  Código Agmrio vigente y un anteproyecto de 
nuevo Cbdigo Agmrio". Estudios Agrarios 3 (9), 
Septiembre-Diciembre, 1964, pp: 9-28. Bl lS  

826 
MENDIETA Y Nu~~Ez, Lucio: E l  roblema agrurio 
de M6xico. 9a. Edición. M6xico Editoria Porrtra. 
7966. 

+ 
(1923) Un estudio clásico, jurfdico-sociolágico 

sobre el problema agrario. Nuestro inter6s se centra 
en este libro a partir de la quinta parte. Para cada 
uno de sus capítulos, el autor presenta sus comenta 
rios. ~uinta'parteó -- E l  Probl=ma Agrario en e l  ~ & l o  
XX: La Constitucibn de 1917: La realamentación aara - 
ria; Ley de Ejidos de 28 de Óiciemire de 1920; 

- 
creto de 22 de noviembre de 1921; E l  Reglamento Agro - 
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rio; Ley de Dotaciones y Restituciones de Tierms y 
Aguas de 23 de abril de 1927, reglamentaria del ar 
ticulo 27 de la Constitución; Ley de Dotaciones 
Restituciones de Tierras y Aguas de 21 de marzo de 
1929. Sus reformas; Reforma a la Ley de 6 de ene 
ro de 1915; Ley de Patrimonio Ejidal; Reformas a y  
articulo 27 Constitucional; Codificación de la Refor 
ma Agraria; E l  Código Agmrio de 23 de septiembre- 
de 1940. 

Sexta Parie. Las Instituciones Agmrias Vigen - 
tes:Tcód igo Agmrio de 31 de diciembre de 1942; 
=derechos ágmrios; Los sujetos de derecho agrg 
rio; Bienes inafectables por dotación, ampliación 
O creación de nuevos centros de población agricola; 
Dotación de tierras; La dotación de aguas; E l  ej i 
do; Del &gimen de propiedad de los bienes agro- 
rios; Explotación de bienes ejidales; Nulidad de 
fmccionamientos; División y fusión de e jidos; Ex 
propiación de bienes agmrios; Régimen fiscal de los 
núcleos de población; Crédito para bienes ejidales 
y comunales; E l  fondo comunal de núcleos de pobla 
ción; Procedimientos agrarios; Procedimientos para 
dotación de aguas'; Procedimientos para permuta de 
bienes eiidales; Procedimientos paro fusión y d i v i  
sión de e j idos; Procedimientos para expropiación 
de bienes ejidales;' Procedimientos para nulidad de 
fmcc ionamientos; Procedimientos para la titulación 
y deslinde de bienes comunales; Procedimientos en 
los conflictos por limites de bienes comunoles; P- 
cedimientos para la privación de derechos ejidales; 
E l  registro agmrio nacional; Sanciones en materia 
agraria; Nuevas reformas 01 articulo 27 Constitucio 
nal en materia agraria; E l  reglamento de inafectab7 - 
lidad agricola y ganadera. 

Séptima Parte. Leyes Complementarias de lo Re 
forma A~mr ia :  Decreto de 1923 sobre tierras nacio 
noles y baldias; 

- 
Derogación de la Ley Federal de- 

Coloniwción; Ley de Tierras Ociosas; Ley de Terrz 
nos Baldíos y Nacionales de 30 de diciembre de 
1950; Ley Reglamentaria del párrafo tercero del a r  
t Pculo 27 Constitucional; La Deuda Agraria. 

El autor dice que su objetivo es simplemente invez 
tigar s i  e l  pueblo hambriento de 1910 est6 más o menos 
hambriento en 1941 como resultado de la Reforma Agro 
ria. Para ello examina las formas de poblamiento en- 
los diversos períodos históricos de México y las h a c  
bres que se han padecido. Analiza cifras de importa 
ciones de maíz y trigo, repartos de tierm, préstamos, 
asi como cuadros sobre parcela media de labor y valor 
medio de la producción por e j idatario Por zonas e? 
tudia los cuadros de actividades económicas y prome 
dio de días que trabajaron los eiidatarios. BBM 

MENDOZA LOPEZ SCHWERTFEGER, M. : Tierra Li 
bre. México. s. i. 1914. 56 p. - 

En la obm se propone, como Gnica solución a l  pro 
blema de la tierm, la nacionalización total, o seo la 
abolición de todas aquel las instituciones que, como 
la de la propiedad privada de la tierra muy principal 
mente, tienden injustamente a favorecer a unos con- 
perjuicio de otros. Según el autor, los hacendados 
que ya se daban cuenta de las demandas campesinas 
proponion como medida salvadora la subdivisión de las 
tierras, "es decir, la expropiación por e l  Estado de 
sus tierras, mediante un precio que les convenga"; 
pero ".. . no nos dejemos mecer en ilusiones, la me 
di& propuesta por los propietarios. . . tiende tan sólo 
a aumentar el número de los privilegiados pam su me 
jor defensa, pero sin que por ello se obtenga la justa 
distribución de la riqueza que es lo que anhelamos". 
B l lS  

MENENDEZ ALFANI, Juan: Estudio comwmtivo de 
la reforma agraria en México y en la Unión Soviéti 
ca. T. P. México. UNAM. Facultad de Derecho. 
w66. 224 p. BFD 

830 
MESA ANDRACA, Manuel: "E l  ~roblema anmrio me 

Oct ave Parte. Balance de la Reforma Agraria: xicano".  robleh has ~conómico-~~rfcolas dé ~ ~ x i c o .  
Los r x e  d o m a  reforma agraria; Nuestro concep 1 O 1, Julio-septiembre, 1946. pp: 3-48. 
to sobre e l  p robkm agmrio de México. BllS 

Contiene: 1 ) .  La cuestión porfiriana; 11). Ob 
jet ivos de lo Reforma Agmria; 111). Situación agrg 
ria presente; IV). Objetivos del &gimen agmrio. 

MENIDIZABAL, Miguel Oth6n de: "La reforma 09- 
ria desde eI punto de vista econ6micot\ Revista de Afirma que fue en la época del General Plutarco 
EconomPa. 5 (6), Junio, 1942, pp: 2 2 7  Elias Calles cuando se intentó una polRica revision? 
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ta del agmrismo mexicano y que, "dado la situación 
presente - 1946 - en que el  régimen de la pequeñei 
propiedad se encuentra en desarrollo ascendente, 
mientras el ejido se desvitaliza es necesaria una vuel 
ta a los principios originales de la Revolución ~ e x c  
cana". 

En uno de sus pármfos asienta: "la politica agro 
ria del presidente Cdrdenas -el más grande destruc 
tor del latifundismo mexicano-, se caracterizó por 
la decisión de resolver el problema agrario con la en 
trego.de la tierm a todos los campesinos que la ne 
cesitaban . En estos años -1946- su pol hica se en- 
cuentra amenazada.. . por lo mismo.. . es urgente 
que el  General Cdrdenas encabece la lucha en con 
tra de la creciente fuerra de la reacción". 

Para MMA, las posibilidades politicas para el 
futuro del régimen agrario de la +oca, consistian 
en despertar y desarrollar la conciencia de clase de 
los campesinos, en politizarlos, para hacerles valer 
sus derechos, y pedra que se luchara hasta la trans, 
formación total del dgimen agrario y la consol¡*- 
ción ecodmica del ejido como nueva y única forma 
de explotación. BBM 

831 
MESA ANDRACA, Manuel: "Proceso y situación 
actual de la Reforma Agraria". ~istor ia Mexicay. 
10 ( 3 ), Enero-Marzo, 1961, pp: 439-460. 

Conceptúa y puntwliza el largo proceso de la 
Reforma Agmria como evidente manifestación de la 
lucha de clases. Rewsa la historia aamria de M6xi - 
co desde el presidente Carmnza hasta Bpez  ateo; 
Sostiene que con el gobierno del Geneml Avila C g  
macho se inició la contmrreforma agraria, principal - 
mente condenando el trabajo colectivo, que se de 
nunció como una imitacidn de los koliores soviéti 
cos; se renovó el  propósito de fraccionar el ei i d o  
en parcelas de posesión individual, asesumdo con 
la expedici6n de derechos agrarios, y en lugar de 
dotar de tierras y aguas a los pueblas se entregaron 
a los campesinos pope les con el  nombre de certifica 
dos de esos derechos. La contmrrefona agraria se- 
agudfza e intensifica en el régimen de Miguel Ale 
m6n, a l  someter éste al  Congreso de la Unión la 
forma del Art. 27 Constitucional, en el sentido de 
considerar como pequePbs propiedades lo que hasta 
entonces habian sido superficies inafestables pam el 
efecto de mstitueibn y dotación de ejidos a los pue 
blos. A! mfmo tiempo, se refonna la primem Ley 
de Irrigación con Aguas Federales, reconocien& el 

derecho a los propietarios para conservar 100 hs. de 
las regados con las obras del Gobierno Federal; nacen 
los "agricultores nylonn -funcionarios favoritos del 
régimen- Esta politica del régimen alemanista no se 
corrigió de modo fundamental con Ruiz Cortines. RE 
comiendo conocer con detalles los resultados de la po 
litica agraria y agricola; volver a la primitivo reda5 
ción del articulo 27 Constitucional; hacer explotaci~ 
nes colectivos; luchar oontm la subsistencia de los 1: 
tifundios protegidos mediante anticonstitucionales C O ~  

cesiones de inafectabilidad ganadera, etc. BCM 

832 
MESA ANDRACA, Manuel: "Modificaciones neceq 
rias para la legislación agmria y forma de organizo_ 
ción campesina". - In: E l  Congreso Nacional Agrario 
de Toluca. 1961. DD: 412-416. 

Sustenta que es necesario volver al espiritu de coz 
tenido que tuvo el artículo 27 hasta antes de las refor 
mas del régimen alemanista. Modificar la Ley de Rie 
gos del 30 de marzo de 1946. Establecer en el ~ ó d c  
go Agrario el principio de afectar todas las superficies 
mayores a las se~aladas por la Ley. B l lS  

833 
MESA CIENFUEGOS, Hilario: "Los principales foco 
res de la anarquia en la producción". M6xico Agm 
rio. 4 (3)# Julio-Septiembre, 1942, pp: 187-193. - 
BllS 

834 
MEXICO. Comisión Nacional Agmria: Programa 
dictamen   re sentado w r  la Comisión Naciona 4 Aam 

I~ 
- - - ~ . ,  

ria para el estudio y resolución del problema agrario. 
Moxico. Imp. Y Fototip. de la Secretaria de Fomea 
to. 1912. 22& BN' 

835 
MEXICO. Gobierno del Estado de MBxico: E l  Con 
gres Nacional Agrario de Toluca, E l  ensamiento 
vivo de la Reforma Agraria. México Ta eres Gr6_ 
f icos de la Nación, 1961, 1067 p, 

+- 
Sobre el Congreso celebrado en Toluca, E&. de 

M6xico el 26-30 de octubre de 1959. Redne m6s de 
cuatrocientas ponencias. Es la reunión mús importa' 
te de los últimos veinticinco abs. Muchas de las po 
nencias ofrecen resultados téenicos y son el produc_ 
to de IQ investigación y la experknck, y en esta $1 - 
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bliogmf la se comentan por separado aquellas que juz - 
gamos m6s ilustrativas y tratan de los problemas de 
mayor importancia socio-económica y politica. Las 
secciones del temario fueron las siguientes: Primera: - 
La politica agraria en México, sus aciertos y em- 
res; Segunda: Tenencia en el agro mexicano; Terce 
m: ~TguñoSas~ectos para elevar la productivi-n 
a agro; Cuarta: La educación rural como factor de - 
la resolución de los problemas del campesino; Quin 
ta: Algunos aspectos para el meiommiento s o c i a F  - 
polRico de los ejidos; Sexta: La ocupación del tiem - 
po de los campesinos y G o b l e m a  de los que c a ~  
cen de tierro; Séptima: Política forestal, mercado 
agricola y extensión agricola. 

La re lac ión de invitados y participantes nos prl 
rece de mucho interés, porque menciona una enorme 
cantidad de agrupaciones agrlcolas y agrarias y es, 
en cierta forma, un directorio de los especialistas de 
la 6poco: agrbnomos, economistas, abogados, ligas 
agrarias, asociaciones, sindicatos campesinos, etc. 

La Memoria tiene una lista alfabética de los p c  
nentes, a l  lado de los cuales se menciona el  tRulo 
de su comunicación. También contiene la organiza 
cien y funcionamiento de las mesas redondas y las 1;8 - 
nencias que se presentaron en cada una de ellas. 
Las mesas redondas fueron: 1) PolRica.agmria; 2) 
Tenencia en el agro mexicano; 3) Legislación agro - 
ria; 4) Crédito y seguro agropecuarios; 5) Apro- 
chamientci de bienes comunales; 6) Educación rg 
ra 1; 7) E l  Seguro Social en el  agro; 8) Organiza 
ción ejidal; 9) Redistribución de la población ca; 
pesina; trabajadores migratorios; 10) ~iversificf 
ción de las ocupaciones rumles e industriales; 1 1) 
Politica forestal; 12) Desarrollo y manejo de la pro 
ducc ión agricola; 13) Extensión agricola; 14) P< 
IRica ganadera; 15) Trabajo en el campo; 16) Te - 
mas diversos, y 17) Vivienda rural. 

En cado mesa redonda el asesor y relator correE 
pondientes realizaron la labor de sintesis acostumbr? 
do. En estas mesos redondas se presentaban: "co 
rrientes de opiniónt1, "opiniones dlscordontes" y 
"c~nciusiones'l. 

Se  incluye^ resúmenes de las ponencias clasifi 
cgdas por orden alfabético. B l l S  

rio de Toluca ... 1961, pp: 628-629. 

Quiere la supresión de las Defensas Rumles por i- 
decuadas para la vigilancia rural, por ser factor de 
disgustos entre los propios ejidatarios, y presentar in_ 
convenientes para la labor de seguridad que brindan 
enelcampoloscuerpospoliciacos. Bl lS 

MEXICO. Recopilación agraria de las leyes y dispo 
siciones referentes a restituciones y dotaciones de tie 
rras para ejidos. Publicada por acuerdo del C. Secre 
tario de Agricultura y Fomento y Presidente de la CF 
misión Nacional Agraria, D. Ramón P. Denegri. M6 
xico. Imp. de la Dir, de Est. Geogr. y Climatológ~ - 
tos. 1924. 258 p. BN 

838 
MOLINA ENRIQUEZ, Andrés: Filosoffa de mis idear 
sobre reformas agrarias (Contestac i6n al folleto del 

Jal. Imprenta "Plus Ultran. 191 1. 19 p. 

Explica el autor su proyecto de ley y lo define 
diciendo entre otras cosas que la naturaleza de la pro 
piedad impone, en todos los pueblos, la brusca fmg 
mentación de la propiedad grande. Argumenta, as1 
mismo, en el sentido de que no ser6 posible la recon2 
titución de la gran propiedad, y puntualiza la funci6n 
de la reforma agmria que proclama. 

Nueva Edición. M4xico. Problemas Agrkolas e 
Industriales de M6xico. 5 (l), 1953. (~u~lementor 
Bl lS  , 

MOLINA ENRIQUEZ. Andrés: La revolucidn aam ~. -,. ~ -"- - 
rio en México. Esbozo de la historia de los primeros 
S- 
1920, México. Tal leres Gróf icos del Museo Nacio - 
nCde Arqueologib, Historia y Etnograffa, 1932-- 
1936% 3 v. 

Libro l. Aspectos indios de la historia de Méx i  
co. Libro I I .  Aspectos criollos de la historia de M4 
xico. III, Aspectos mestizos de la historia de ~ 8 x 1  
co. BMNA 

836 
MEXICO. Gobierno del Estado de Tamaulips: "Las 
defensas rumles", - In: E l  Congreso Nacional Agro 
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840 
MORALES MIRELES, Eugenio: La cuestión agraria 
ante e l  individualismo, colectivismo y socialismo 
nacional. T.P. México. UNAM. Facultad de 
Derecho. 1934. 94 p. BFD 

841 
MORENO, Antonio: "La parcela como watrimonio 
familiar y su reglamenton. In: E l  Congreso Nacio 
nal Agrario de Toluca. . . 193, pag. 462. 

Sostiene que es necesaria la limitación del núme 
ro de hectáreas pertenecientes a la pequem propie 
dad, con el objeto de poder atender las crecientes 
necesidades de los núcleos campesinos y el incremen - 
to demográfico. BllS 

842 
MORENO COLUDO, Jorge: "Derecho social ru_ 
ral. (Base jurfdica de la Reforma Anraria inteaml\". - ,  
Revista ~e* i cana  de Sociologlci. 27 (2), Mayo- 
Agosto, 1965, pp: 389-418. 

Contiene una definición sobre la Reforma Agraria 
integral y el Derecho Social, de las cuales deduce 
su concepto sobre Derecho Social Rural, como base 
juridica indispensable de- la Reforma Agmria. Asi, 
e l  Derecho Social Rural "es la parte autdnoma del De - 
recho Social constituida por el conjunto de leyes y 
disposiciones jerarquizadas que intervienen en el 
desarrollo' btegral de la Reforma Agraria, organizan 
do el justo equilibrio de la sociedad campesina en S& 

relaciones propias, en sus relaciones con los demás 
sectores de la sociedad global y en las relaciones 
telares del Estado". E l  interés de este trabajo radica 
en ofrecer una serie de conceptos que pudieran tener 
utilidad dentro de la corriente actual que preconiza 
la 'Reforma Agmria integral" . Bl lS  

843 
MORENO SANCHEZ, Manuel: " M s  allá de la revo 
luei6n mex~canca". Problemas Agrfcolas e Industria- 
les de México. 7 @), Abril-Junio, 1955, pp: 
a5 -245. 

E! artfculo, constituye la expresi6n de múltiples 
conferencias a favor del alemanismo que dio el Lb. 
Moreno Sánchez, Trata de situar el proceso en que 
se ubicd Mexico dumnte el periodo 19344955, lnclu 
ye %a gestiBn de CBrdenas, Av th  Camacho y Miguel- 
Alemán, y seAoila que los ataques a este Último pue- 

den considerarse "embotados". 

Entre los ataques a l  régimen alemanista figuran: 
1) que se creó un régimen de altas utilidades y bajos 
salarios; 2) que las grandes obras públicas produje 
ron beneficio inmediato; pero a los contratistas, 
mientras que fue retardado su aprovechamiento pe: 
manente; 3) que la aplicación del capital extmnje 
ro fue perjudicial a l  sentido nacionalista del desarro 
I lo mexicano; 4) que se creó un desequilibrio entre 
la producción agrrcola y la producción industrial, y 
5) que dumnte el alemanismo el pafs tenia algunos 
de los. perfiles conocidos del porfirismo. BENE 

844 
MORENO SANCHEZ, Manuel: "El desarrollo econ: 
mico de México, e l  ejido y e l  Anteproyecto de Ley 
sobre el Patrimonio Ejidal". In: PolRica E'idal. 
México. UNAM . Escuela ~ a c i o n a  -m+-- e Ctencias Po 
l fticas y Sociales. 1960, pp: 7-35. 

845 
MURILLO, Gerardo: The mexican revolution and 
the mtionalization of the Iand. The foreing 
interests and reaction, by Dr. ~ 9 .  New York. s.¡. 
1915. l l p .  

846 
NATHAN, Paul: "México en la época de Cárde 
nas". Problemas Agrícolas e Industriales de México. 

7 (3), Julio-Septiembre, 1955, pp: 17-176. 

Véanse los capRulos XII, La Reforma Agraria a2 
tes de Cárdenas y XIII, Cárdenas y la Reforma Ag? 
ria. Esta parte -fundamental- de la obra cardeni? 
ta está mal tratada y con poco del muy abundante m2 
terial que existe. Lo edición espabla incluye cq  - - 
mentarios de: José Alvarado, victoria Anguiano, 
Silvano Barba Gonrólez, Valentin Campo, Ignacio 
Gorc fa Tbl lez, Manuel Moreno Sánchez, Javier 
Rojo Gómez, Jesús Silva Herzog y Leopoldo Zea, 
que constituyen una toma de conciencia muy clara i 

sobre cómo debemos ver un libro hecho "eón una es l 
tancia de dos meses en 1950" y materiales tomados- , 
más tarde en la biblioteca de la Universidad de Chi, 
cago, I 1 I .  BllS 

NIETO, Rafael: Proyecto de ley sobre cajas rurales 
cooperattvas. Veracruz, Ver. Secretaria de I n s t y  
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ción Pública y Bellas Artes. 1915. 42 p. BllS dalajam, Jal. Tipogmfra de "El regionaln. 1911. 62 
P* 

NOBLE, Gontdn: La reforma agmria en México. 
M6xico. Imp. "La Carpeta". 1939. 233 p. 

De interés sus comparaciones sobre la capacidad, 
eficiencia y productividad económica del sector e c  
dalydelsectorprivado. BCM 

849 
NOBLE, Gontrún: I1Propósitos esenciales de la RE 
forma Agmria. Política agraria en el futurotf. In: 
E l  Congreso Nacional Agrario de Toluca.. . I 9 K  
pp: 840-847, 

La ponencia constituye una apologia de la obra 
agmrista del presidente López Mateos. BllS 

6' 

850 
NORIEGA, José S. : Diversos aspectos del problema 
agrario. - Monterrey, N.L. E l  Modelo, S.A. 1931. 
XIX +359 p. 

El autor señcila como errores de la Reforma A g c  
rio, los siguientes puntos: a) Expropiar sin compe? 
sor equitativamente a l  antiguo propietario; b) Esta_ 
blecer la propiedad comunal; c) Ceder gmtuitamen 
te las tierras en lugar de venderlas; d) Entregar la- 
tierm sin cerciomne antes de la competencia del 
que las recibe; e) Crear una administmción de los 
ejidos dependiente del gobierno, y la pulverización 
de la tierra. BSH 

851 
OJEDA CABALLERO, Nabor A. : "Que se derogue 
el  Decreto de 27 de septiembre de 1948; que el De 
partamento Agmrio haga una revisión de todos los 
predios que se citan en dicho Decreto, que se r e f o ~  
me la fracción X\/II del artÍculo 27 Constitucional" 
ln: E l  Congreso Nacional Agrario de Toluca.. . - 
1961, pp: 849. 

Bicho Decreto fue dado por el ex presidente Mi 
guel Alemán Vald6s y el General Ojeda lo conside 
r0 "inútil y fraudulento". BllS 

El  folleto se escribió "tomando en cuenta e l  ests 
do de agitación febril en que se encuentra actualmen 
te la Repúblicaf1. Es en realidad una apologla de la- 
propiedad privada. Orozco dice: "afirmamos desde 
luego, categdrica y terminantemente el derecho de 
propiedad privativo, 'inviolable y absoluto sobre la 
tierra.. . acepto e l  principio de la propiedad priva- 
da según lo entiende el articulo 27 de la Constitución 
de la República (habla de la del 57)". Más tarde 
afirma que considera uno de los males m6s funestos e l  
gran acapammiento de tierms, y que estima como un 
bien social la distribución de la propiedad dé la t i c  
m. Expone sus ideas sobre lo que es una gmn ro ie 
dad y se pronuncia contra las ideas de Andrés Mo ina - --f- 
Enrrquez consignadas en su "Proyecto de ley sobre r'l 
fmccionamiento y colonización de la propiedad gran - 
de de la República". 

Nueva Edición. M6xic0, Problemas Agrícolas e 
Industriales de México. 5 (l), 1953. f5uplemento) 
B l lS  

7'8520 
PADGETT, L. Vincent: The mexican political system. 
Boston, Mass. Houghton Miffl in Company. 1966. 
V l l l  + 244 p. 

Contiene: 1. Bases de la legitimidad. 2. Partí 
dos y elecciones. 3. Organizaciones agrrcolas. 43- 
Organizaciones de Campa.inos. 5. E l  sector i n t e ~  
mediario y las organizaciones. 6. Lcr Presidencia. 
7. Politica del trabajo. 8. Polrticaagmria. .9. 
Modernización. BCM 

853 
PALOMO VALENCIA, FlorencOo: 
agraria de México. Algunos datos 
xico. 1929. 

Sobre e l  valor de las tierms que hobian sido en 
tregadas en posesión definitivo. Dice que el valor 
de ellas, producto de la expropiación a parliculares, 
ascendía a trescientos ocho mil lones de pesos. 

PARTIDO COMUNISTA DE MEXICO: , La Reforma 
852 Agturia y !a producción agrkola. ~eso-~ta l i 
OROZCO, Winstano Luis: La cuestión agraria. Gu? 
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té Central del Partido Comunista de México, cele 
bmda los dios 12 y 13 de febrero de 1938, sobre la 
cuestión campesina, a base del informe del compañe 
ro Miguel A. Velasco. México. Edit. Popular. 
1938. 23 p. 

De entre sus conclusiones, apuntamos lo siguieq 
te: 1) Se luchad por la destrucción del latifundio 
y porque la reforma agmria se desarrolle hasta sus úI 
tinas consecuencias. Por la confiscación de las ha-- 
ciendas + los facistas alemanes, espables e itolia_ 
nos; 2) Debe emprenderse una política antimperio 
lista, de rescate de nuestras riquezas nacionales.. . 
porque el  Estado puede disponer de las cantidades ne 
cesarias para emprender obras de irrigación.. . así- 
como para conceder e l  crédito a toda la masa campc 
sino ejidal del país; 3) Por la coordinación de la ac 
c ión agraria oficial, central izándose sus distintas fuñ - 
cienes de reparto de tierras, fomento, irrigación, 
etc., en un organismo especial del gobierno.. . 4) 
Por e l  frente único entre ejidatarios, aparceros, amen - 
datarios y pequeños propietarios y obreros agríco 
las.. . 5) Porque el  reparto agrario se haga en forma 
 planeada.^ fin de evitar dotaciones con superficies 
inferiores a la que por cada ejidatario f i ja el Código 
Agrario.. . 6) Por e l  fomento de la producción gana 
dera ejidal, con tendencias a su colectivización, do- 
tando a los eiidatarios con tierra suficiente para el - 
éxito de su actividad productora.. . 7) Porque la pe 
queffi propiedad inafectable se reduzca a cien hectg - 
reas. Porque las zonas de protección, constituídas 
par la pequeña propiedad inafectable, se supriman, 
cuando se trate de regiones donde se haya iniciado 
el cultivo colectivo de la tierra y sea indispensable 
la unidad f ísica.. . 8) Por una redistribución de la 
tierra en los sistemas de riego a f in de que se dé pre 
ferencia a los ejidatarios y a los auténticos pequebs 
agricultores; 9) Por la reforma a la Ley de Irriga_ 
c ión con agws federales. . . 10) Por la colectiviza - 
ción progresiva de la explotación agricola ejidal. 
BN 

855 
PARTIDO COMUNISTA MEXICANO: "Por una tmns - 
formación a fondo de la política agraria". In: E l  
Congreso Nacional ~ g r a i i o  de ~ol;ca.. . lB1, Pp: 
863-868. 

cen algunos puntos de enmienda); b) Libertad a los 
ejidatarios para nombrar a sus autoridades agrarias; 
c) Justos precios para los campesinos; d) Confisco 
ción de todas las tierras que exceden a la pequeiía 
propiedad. Esta acción deber6 real izarse entendien 
do por pequeña propiedad la comprendida en las e x  
tensiones máximas se ffiIadas en e l  texto -original 61 
articulo 27; e) Supresión de las reformas introducl 
das a l  articulo 27 Constitucional en diciembre de 
1946 y a l  Código Agrario en diciembre de 1949; f) 
Reducción de la pequeña propiedad a una extensión 
máxima de 50 hectáreas en los distritos de riego; g) 
Revisión de todos los fraccionamientos simulados. 
B l lS  

856 
PARTIDO NACIONAL REVOLUCIOWRIO: La cues -. 
tión agraria mexicana. Ciclo de conferencias organl 
rada por la Secretaria de Acción Agraria del Partido 
Nacional Revolucionario. México. Talleres G d f i  
cos de la Cámara de Diputados, 1934. 321 p. 

Conferencias de: Eduardo Vasconcelos, Luis L. 
León, Manuel Mera, Miguel Othón de ~ e n d i z á k l r  
Jesús Silva Herzog, Emilio Portes Gil, Angel Po= 
da y Gilberto Fabila. 

Contiene una bibliogmfia agmria compilada por 
Gilberto Loyo. BN 

PARTIDO NACIONAL REVOLUCIONARIO: Los pro 
blemas agrícolas de MQxico. Anales de la Economía 
Agricola Mexicana. México. Talleres Tip. de S. 
Tumnzas del Valle "La lmpresomlo. 1934. 2 V. 

Véase segundo volumen: La producción ej idal 
frente a la producción agricola privada. Las tielras 
de labor en la a~ricultura mexicana. Desenvolvi 
miento agrícola en México. La función económica 
del servicio metereológico en la agricultura. E l  c d  
dito agricola como fundamento de la reorganimció; 
de la economFa agrícola. La fruticultura como una 
transformación racional de la agricultura mexicana. 
Formas en que los impuestos locales salvan a la agr! 
cultura. 

Un vitriól lco documento contra los resultados de 
la Reforma Agraria Mexicana. De sus líneas polí t i  858 
cas más importantes entresacamos las sigu ¡entes t a) PARTIDO NACIONAL REVOLUCIONARIO: Plan Se 
Enmienda a la Constitución en su articulo 27 (ofrE xenal de Gobierno del Partido Nacional  evo-01 
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rio. 1934-1939. México. s.¡. 1934. 36 p. illus. I - 
Se afirma en el Plan, "que e l  problema social - 

de mayor importancia en nuestro país es, sin dudo al  
guna, el relativo a la distribución de la tierra y a sÜ 
mejor explotación desde el  punto de vista de los inte 
reses nacionales, vinculado fntimamente con la l i -  
ración económica y social de los grandes núcleos cam 
pesinosw. Se pide respetar la pequeña propiedad pc 
ro fraccionar los latifundios. Se propone la creación 
del Departamento Agrario, etc. Se sebla la necesi 
dad de modernizar la agricultum, expansionar el co; 
pemtivismo, la investigación científica para la agri- - 
cultura, la construcción de los sistemas de riego.. . 
BN 

PEREZ ALCOCER, Eduardo: Narciso Bassols y la cues 
tión de la tierm. T.P. México. Escuela Nacional 
de Economia. ~NAM.  1966. 195 p. 

A partir de la segunda parte de este libro, se dan 
a conocer las intervenciones de Narciso Bassols en la 
vida pGblica de M6xico y en la discusión y toma de 
decisiones respecto del problema agrario mexicano. 
Se hace notar la gran influencia que tuvo con e l  pre 
sidente Calles, en cuyo régimen se toma una serie & 
medidas como la creación de las Comisiones Nacio 
nales de Irrigación y de Caminos, del Banco Nacio 
nal de Crédito Agrkola, de los Bancos Ejidales y de 
las escuelas centrales de agricultura. Se recuerda 
el papel que represent6 Bassols a l  redactar la Ley de 
Dotaciones y Restituciones & Tierras y Aguas Reglo 
mentaria del articulo 25 ConstitucionaI, conocida 

i 
como Nueva Ley Agmriq y su intervención en la el? 
boración del Código Agrario de 1934. Su influencia 
en el cardenismo se hizo sentir en la organizaci6n de 
dos sistemas ejidales: e1 henequenero de Yucatón y 
e l  de La Laguna. TambiBn se juzga su actividad en 
la €poca de Avila Camcho y Alemán. BENE 

860 
PICHARDO ESTRADA, Félix: "Necesidad urgente 
de la inteamcidn del campesino en organizaciones - 

N profesionales sindicales", Revist~ del México Agro 
' rio. 1 O ) ,  Noviembre-Diciembre, 1967, pp: n- 

K 

Propone que la Confederación Nacional Campe 
sino "como organismo de clasese", y en cumplimiento 
de sus disposiciones estatutarias, promueva la fomia- 
c eón de agrupaciones de campesinos asalariados. Bl1S 

PINEDA ATRIAN, Olegario: Aspecto JurFdico de la 
Tenencia de la Tiem y la distribución del agua en la 
; 
tad de Derecho. 1966. 104 p. BFD 

"a62 
PORTES GIL, Emilio: "La reforma agraria a tmvés 
de los regímenes de 1910 a 1930". Boletin de la So 
ciedad Mexicana de Geografía y Estadistica. 78 o), 
Ju l io-Agosto, 1954. pp. 73-96. BM NA 

PORTES GIL, Emilio: Autobiografía de la Revolu 
c ión Mexicana. Un tmtado de interpretación histó 
rica. M6xico. Instituto Mexicano de Cultura. 1964. 

P EL PRI, ideologia y composicíón. México. Partido 
Revolucionario Institucional. 1965. 46 p. 

Introducción. l. Libertad. Democmc ia. Cons 
t ituc ionalismo social. Intervención estatal. 11. PaT - 
tidos políticos. Definición del PRI. III. Epilogo. 
Votos por la Revolución Mexicana. 

Este folleto ha sido elaborado con base en los dis 
cursos de Jesús Reyes Heroles, que contienen explica 
ciones sobre la esencia de la doctrina del partido y - 
la real idad pol ítica noc iono l. Reune conceptos sobre 
diversos aspectos de la lucha ideológica. Ideas preci 
sas acerca de los factores sociales y notas fundament: 
les sobre la estructura del partido. B l lS  

! PRIETO, Yeme: E l  Primer Congreso Agrario del Dis - 
/ ' trito Federal. M6xico. Librerra llCultura". 1921. .98 

Primer congreso de unificación de las organizaciones 
campesinas de la República Mexicana celebmdo en 
l a  ciudad de Mexico. D. F.. del 15 al 20 de noviem - , - - -  
bre de 1926. Puebla, Pue. S. Noyo, Editor. 1927. 
72 P. 
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864 
QUESADA BRAVO, Guillermo: "Política ganadera 
en México". ~nvei t i~ación Económica. 5 (4) 

-1945, pp: 507-537. 

Afirma que dentro del marco de la tenencia de 
la tierra derivada de la reforma agmria, aparece c o  
mo contradictoria la política de protección a las ti: 
rras dedicadas a la ganadería. Seffila que es muy 
extrab a primera vista e l  que durante la 6poca que 
mayor número de tierras eran distribuidas a los ca? 
pesinos de M6xic0, haya surgidocomo una antítesis 
la inafectabilidad ganadera. B l lS  

865 
QUEVEDO, Miguel Angel : Algunas considerac iones 
sobre nuestro problema agrario, México. Imprenta 
Victoria. 1916. 110 p. 

Hace un planteamiento que tiene mucho de m? 
demo en lo relativo a la riqueza forestal del país y 
las comunidades indígenas. Plantea el problema del 
dominio de las comunidades como un obstáculo a su 
desarrollo. BN 

RAMIREZ, Alfonso Francisco: "La pequeño propie 
dad agrfcola y e l  amparo". México Agrario. 4 
(15), Octubre-Diciembre, 1942. pp: 257-269. 

Se trata de una ponencia del autor, entonces mi 
nistro de la Sala Administrativa de la Suprema corte 
de Justicia, en la que se fi ja e l  verdadero alcance 
de la fracción XIV del articulo 27 constitucional, 
que proscribe e l  juicio de garant'as para los propie 
tarios afectados con resoluciones presidenciales dota 
torias o restitutorias de tierras o aguas. La tesis der 
ministro Ramírez ya formaba, a la fecha, jurispruden - 
tia, por haberse aplicado en cuatro casos similares. 
B l lS  

868 
RAMOS PEDRUEZA, Rafael: La lucha de clases a tm 
vés de la historia de M6xico. México. Eds. 'Revi5 
ta Lux" . 1934. 228 p. 

Ensayo Marxista. Preliminar. Organizacibn del 
trabajo en la época prehispánica. Caracter materia_ 
lista de la conquista espai~ola. Estructura colonial. 
Contradicciones entre la iniciación y la consumación 
de la Independencia. Principio de las guerras civiles 
en México. Paralelo entre Morelos y Bolivar, repre 
sentativos de las guerras de independencia de Nueva 
Espah y Sudamerica. E l  asesinato de Guerrero. Ten 
dencias reformistas de Gómez Farías. Golpe de es- 
do reaccionario. La Constitución centralista. V e -  , I 
dero origen de la guerra de Texas. Primera guerra con 
Francia. Invasión americana. Ultima dictadura de 
Santa Ana. Revolución de Ayutla . Constitución de 
1857. La Reforma. La Intervención Francesa. E1 20. 

l 

Imperio. Dictadums pequeb burguesas de Juárez y 
Lerdo. Dictadura Porfirista. BSH 

RANGEL ROSALDO, Ramiro: Instituciones y divenos 
tipos de propiedad agraria en la colonia y su influen 
cia en e l  artículo 27 Constitucional. T.P. México. 
UNAM. Facultad de Derecho. 1965. 125 D. BFD 

870 
REYES OSORIO, Sergio: "La reforma agraria sus 6x1 
tos y fracasos". Boletin de Estudios Especiales. 10 
(112), Febrero, 1958, pp: 65-70. BBM 

8700 
REYES OSORIO, Sergio: "Estructura agraria, demo- 
graf fa y desorrollo económico". Planificación. 1, 
Enero-Febrero, 1968, pp: 37-42. BllS 

RIEGO, Jos6 Del: E l  problema agmrio y la creación 
867 del Banco Agrícola Nacional, Ciudad Juürez, Chih, 

1 

RAMIREZ GARRIDO, J, D. : La esclavitud en Tabas Imp. de las Novedades. 1913. 23 p. BSH 
co. San Juan Bautista, Tab. Talleres Gráficos de - 
Regeneración 1915. 22 p. 

872 
Una de las formas m6s comunes para conseguir RODRIGUEZ ADAME, JuliEin: "La reforma del C6di 

trabajadores en las plantaciones de tierra caliente, go Agrario". Investigación Económica. 3 (4), 1 9 4  
fue el enganchar u los iornaleros y endeudarlos, lo 
que dio origen a la servidumbre por deudas. E l  aE l 
tor se refiere a las terribles condiciones del peón que 
era enganchado en las ~~honterias" de Taksco, B11S 
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873 
RODRIGUEZ ADAME, Julián: "Antecedentes y re: 
lizaciones de la Reforma Agraria Mexicanatt. Proble 
mas Agricolas e Industriales de México. 5 (4), Octu - 

E l  autor sintetiza algunas de las más grandes mg 
n ifestacioms de la pol ítica agraria recordando la doc - 
trina social que la inspiró en las diferentes etapas a 
las que se refiere: "E l  porfirismo; la etapa revolucio 
noria antes de Cárdenas; el cardenismo. De esta m; 
nera Rodriguez Adame sigue la evolución legislativa- 
hasta 1950. En cuanto a l  papel de la t i e m  dentro de 
un marco general de desarrollo del país", dice que 
pam alcanzar una solución favorable, íntegra y pe: 
manente de los problemas del campo, no bastará con 
entregar la tierra que haga falta, mucho habrá de de 
rivane de la sÍtuación nacional e internacional; de- 
la industrialización y de la ordenación del mercado 
rural; la propia evolución técnica de la agricultura; 
una política hacendaria que derive recursos hacia e l  
campo en servicios, en crédito agricola y, en Ciltima 
instancia, que logre la transferencia del ingreso n o  
cional de parte de los que mucho obtienen, hacia los 
que mucho necesitan. B l lS  

RODRIGUEZ ADAME, Iulibn: Ejecución de los fa 
llos agrarios de Cananea. México. Hermosillo, Son. 
1959. 81 p. 

Acerca de uno de los últimos e jidos colectivos 
creados en Mexico y su importancia legal, social y 
económica. BBM 

8 75 
RODRIGUEZ ARANDA, Bemabé: E l  caciquismo y 
e l  comisarido ejidal. T.P. México. UNAM. FE 
cultad de Derecho. 1960. 74 p. 

De interhs para el estudio de la estructura i n t e ~  
na del e/ ido y los mecanismos de poder que ejercen 
10s autoridades de dicha institución. BFD 

876a 
ROMERO CASTRO, José: Politica agraria de la Con 1 /. y 

federación Nacional Campesina. T.P. México. 
UNAM. 1963. 104 p. 

877 
ROUAIX, Pastor y J o d  l. NOVELO: Estudio sobre la 
cuestión agraria. Proyecto de Ley formado por . . . H. 
Veracruz, Ver. Imprenta de la Secretaria de Fomen - 
to. 1914. 96 p. 

Proyecto presentado al Primer Jefe del Ejército 
Constitucional ista Venustiano Carranza, que había m 
tificado y adicionado el  Plan de Guadalupe. De acÜer 
do con los considemndos que hacen los autores, la n o  
cipn se encontró con un nuevo peligro: "combatir con 
las armas a la reacción encabezada por el General 
Villa, y expedir e implantar las leyes de Reforma para 
el mejoramiento social, económico y polRico del puc 
blo mexicano". 

E l  anteproyecto se compone de una introducción, 
de un prontuario de las materias que comprende el  pro 
yecto de la nueva ley agraria, y del proyecto 
mente dicho: 1) De las necesidades de la Nación y 
del pueblo; II) De la revisión de los titulos de propie 
dad; 11 1) Del se?klamiento, fraccionamiento y repor 
tición de tierras; IV) De la compra y de la venta d e  
terrenos para el pueblo.. .; V) Del fomento de las 
tierms del pueblo; VI) De la transmisión de derechos 
y obligaciones inherentes a las tierras del pueblo; 
VII) De la fundación de pueblos; VIII) De las colo 
nias agricolas; IX) De la irrigación de las tierras del 
pueblo; X) De los labradores pobres; XI) Las tierras 
para los defensores del pueblo; XII) De los nuevos de 
nuncios; XIII) De los nuevos deslindes; XIV) De la- 
enajenación de los terrenos de la Nación; y XV) De 
las prescripciones de las tierras nacionales. B l lS  

878 
ROUAIX, Pastor: Génesis de los artículos 27 y 123 de 
la Constitución ~o l í t i ca  de 1917, Puebla, Pue. S, i. 
1945. 307p. BFD 

ROSAS, &sidio: La experiencia de México en el SALA, Antenor: El problema agrario en la República 
problema agrario. Trabajo recepcional. ~ociedod Mexicana. México, Imprenta Lacaud. 1912. 31 p. 
&%icono de Geografía y Estadístic~. 1961, 20 Po 
BSMGE Contiene e l  planteamiento inicial de Sala sobre su 

"sistema", que resolverfa e l  problema agrario. En la 
cédula núm. 881 se incluyen los principios de dicho 
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sistema. Bl lS 

880 
SALA, Antenor: Emiliano Zapata y el  problema agro 
rio de la RepGblica Mexicana. E l  Sistema Sala y el 

Jefe Suriano y su secretario Juan Palafox por. L, M5 
xico. Imp. Franco-Mexicana. 1919. 93 p. BN 

881 
SALA, Antenor: sistema Sola para la resolución del 
problema agrario en la República Mexicana. Tierm, ;e. MBxico. Antigua Imprenta de Mur - 

1 3 37p. 

Contiene los principios evolucionados de acue: 
do con las diferentes fases que el autor fue ofrecien 
do o divenos estadistas desde 191 2 e 191 3. Dichos 
principios los redujo Antenor Sala a proyectos de Ley 
relacionados con tres elementos de la producción 
agricola: La tierra, el capital y el trabajo. Los pro 
yectos son: a) Proyecto de Ley para determinar el 

- 
monto total del impuesto sobreel valor de la propie 
dad rústica nacional, destinado a substituir el articu 
1 1  
ria; b) Proyecto de Decreto para reformar la Ley de - 
Hacienda del Estado de.. . en lo que se refiere a l  
impuesto sobre el  valor de la propiedad rústica; c) 
Ley de creación y funcionamiento del banco agrico 
?a de ( tal Estado ); d) Proyecto de Ley Reglamenta 
ria pam esa institución, ( cuerpos de soldados-obre - 
ros ) de acuerdo con 6 s  estudios que informan su 
creación, presentados por mi  . . . en 1912-1913. Véa - 
se el trabajo de A. Beteta (691) BBM 

SALAZAR, Rosendo: Historia de las luchas proleta 
rias de México. 1923 a 1936. México. Editorial 
Avante. 1938, 404 p. BN 

Una defensa de la pequeña propiedad en donde se 
eaponen ideas sobre la subdivisión de las grandes p~ 
piedades. Con datos sobre el riego, el catastro agrr - 
cola, etc. B l lS  

SARABIA, Antonio: E l  problema agrario y emancipo 
ción del peón y proletario mexicano. Ligeros apuntes 
sobre esas cuestionel. Mhxico. Tiammfra v Litoara - - - r w -  - , -  - - 
ffa de M ~ l l e r  Hnos. 1914. 15 p. 

De mucho interBs es su opinión acerca de que 10s 
trabajadores deberían participar en las utilidades de 
las empresas. Sarabia concluye su trabajo con los s i  
guientes puntos: 1) La creación de la pequem propie 
dad niml puede obtenerse respetando los derechos de 
todos, y solamente aplicando la ley de impuesto ter- 
torial en tal forma y manera que evite el acapammie~ 
to innecesario de grandes porciones de terreno; 2) la 
emancipación del peón y el proletario mexicanos de 
pende de su libertad econ6mica, y k t a  depende de 
que el Gobierno cumpla la obligación que le impone 
el  art. 50. Constitucional en relación con los convk 
nios sobre el trabajo de la nación, no permitiendo 
que se lleven a efecto esos convenios sin que se llene 
la condición esencial del reparto de utilidades por par 
tes iguales entre el capital y los tmbaiadores, ya que 
ambas partes son indispensables para obtener esas u t i  
lidades. Bl lS 

SARABIA, Juan: Proyecto de Ley sobre Adiciones a 
la Constitución General respecto de la materia agm 
ria. México. Imprenta de la Cómam de Diputadoso 
m2.  31 p. 

Se considera esta iniciativa como uno de los ante 
cedentes del articulo 27 de la Constitución de 1917. 
Contiene parte del articulo 27 de la Constitución de 
1857. Bl lS 

881 b 0841 
SALAZAR, Rosendo: Historia de las luchas proleta SCHMITT, Karl M.: Communism in Mexico: a study 
rias en M6xico. 1930-1936. MBxico, Talleres Gd in pol itical frustmtion. Austln, Tex. University of 
ticos de la ~ a c i ó x  272 po BN T e x a r P r e s s . 9 0  p. 

VBanse las notas sobre el Partido Obrero Campesi 
882 no Mexicano, la Unión de Obreros y Campesinos de- 
SANTIBAÑEZ, Felipe: Estudio para el Programa del M6xic0, la Federación Nocionol de Cabros, la 
Partido Liberal, MBxico. Imp. 10, del Apartado, Unión Centra! de Sociedades qldaies, el Frente Elec - j9112. 32p. toral del Pueble y otros organismos ligados a las 1% 

I 
l 
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.etc. En este momento, Cdrdenas se ocupa del ejido, 
crea la organización adecuada y se forman las coope 
mt ivas . 

SENIOR, Clarence: Land reform and democracy. 
Gainesvil le, Flo. Univenity of Florida Press. 1954. 

Senior, investigador de las regiones subdeso- 
liadas del mundo, ha realizado este trabajo, produz 
to del contacto directo con la Región Lagunero y la 
ayuda de una gran documentaci6n. Senior trata el 
agrarismo, la democracia y los cambios sociales, de 
una manem técnica, y después de apl icor conceptos 
sociológicos a aquellos que ha considerado como los 
tres problemas básicos de la Reforma Agmria, hace 
hincapii en el segundo: 1) ¿Cómo van a conseguir 
el poder los que desean la Reforma Agmria, pam po 
nerla en acci6n; 2) ¿Como se va a logmr la demo 
cmcia durante la Reforma Agmria y despues de ella? 
y 3) ~ Q u 6  clase de problemas técnicos hay que 
solver? Dentro.de este contexto se estudia el expe 
rimento agmrio en gran escala, como fue el reparto 
de t ierms en La Laguna a unas treinta mil familias 
campesinos, que comenzó el 6 de octubre de 1936 y 
organizó a los campesinos en unos trescientos ejidos; 
gwpos 6 agricultores con posesión comunal de la 
tierm y trabajo en cooperativa. 

Investigaci6n de sociología política, ya que se 
tmta de descubrir el proceso social que impone el 
establecimiento de la democrucia despues de distri 
buida la tierra en una regi6n donde predominaba la 
organimci6n capitalista de la agricultum en gran e? 

1 cala, como sistema dominante aunque adaptada a 10 
tmdici6n feudal. 

Senior investiga la evoluci6n de los sistemas de 
tenencia de la tierm y su explotación desde la &poca 

1 colonial hasta después de la Refonha Agraria, pasan_ 
, do por la época de la explotaci6n y tenencia dé 10s 

Compaílras, como sistema dominonk, las cuales es 
torbaron y retardaron el ritmo de la Reforma Agmria, 
tal y como sucedi6 en el  caso de la ilahualilo Land 
and Colonization Co,;. l legando, inclusive, a inter. 
poner los oficios de los inversionistas británicos y 
estadouniden.ses, Por ello, e l  autor, a diferencia de 
muchos pub1 l c a * ~ ,   político^ e ideólogos extmnjeros 
y mexicanos, [ustif ico h i stóricamente el acierto fu: 
¿amental de BQ Refonna en La Laguna; sobre todo, to 
mando en cuenta que la mayor partg de la tierro-dk- 
tribulda por Oa gobierna revolucionarios h t a  1934 
era tierra pobre, mal localizada, tanto pam vender 
los productos como para procurar el ahstecimiento, 

Sin embargo, cuando se analizan las cifms de p- 
pietarios, de dotaciones, de aprovechamiento de agua, ' 

de distribución de crédito, etc., se ve que hubo exce - 
siva consideración pam las fuerzas del latifundismo, 
ya que atrás de estas cifms existe una verdad consisten 
te en que los antiguos propietarios, apoyándose en la- 
ley, escogieron por concepto de pequeñas propiedades 
inafectables 150 has., los lotes mejor ubicados, de ca - 
l ¡dad agrlcola superior y dotados con los meiores el2 
mentos de riego. Hubo, de esta manem, la defectuosa 
distribución de tiems y agws, 10 que constituyó 
de el principio un factor fundamental pam el  debilita ' 
miento de la Reforma y pam la ulterior rehabilitació~ 
de la propiedad individual, que no es propiamente una 
pequeña propiedad, sino una gran propiedad disfmo 
da y fraccionada, lo que constituye una amenaza para 
la estabilidad ejidal de la región. 

Nueva Edicidn. México. Problemas Agrlcolas e 
Industriales de México. 8 (2), 1956. BllS 

886 
SILVA HERZOG, JesGs: La Cuestión de la tierm: 
1910-191 7. Selección y Prólogo de,.. México. lns 
tituto de Investigaciones Econ6micas. 1960-1962. 4- 
V. 

Bajo el título de La Cuestidn de la Tierra han opa 
recido cuatro voltmenes que reGnen los folletos mbo - 
importantes que sobre la tierra en M&xico publicaron 
destacados pensadores bajo dngulos diversos: sociales, 
jurídicos, económicos, políticos y agron6micos. Estos 
folletos aparecieron entre 1910 y 1917; es decir, en la 
antesala ¿e la Refom Agmria y en pleno proceso 
volucionario, como antecedentes de la consolidación 
legal que se logra con la Constitución Politico-social 
de 1917, sea en sus aspectos generales, sea Gnicamente 
en sus aspectos agrarios. 

E l  Instituto que patrocina la reedición de estos fo 
lletos y JesGs Silva Herzog, prologista, sirven a los 
estudiosos de la historia contemporánea de M6xic0, 
la que no puede conocerse ni  escribirse cabalmente 
sin el  conocimiento de las publicaciones nacidas bajo 
la presibn de los acontecimientos, En efecto, a lo 
largo de cada folleto o de cada volumen que abarca 
una situación histbrico-soc ial determinada, el  invesc 
glador o el estudiante pueden seguir la tónica que ¡m_ 
podan los hechos sociales revolucionarios en la tomo 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



de conciencia y perspectiva de los problemas que, 
como el  agrario, MBxico arrastraba desde su surgi 
miento como nación, pero que se fue agravando Gr 
ta configurar proporciones escandalosas durante el ré - 
gimen de Porfirio Dfaz. 

Independientemente de la temáticu de cada folle 
to, una sola preocupación matiza todos los trabajos- 
el  latifundio porfiriano y la forma de lograr una nue 
va estructura agmria, sea al  través del fraccionamien 
to de las enormes propiedades y mediante la creacióñ 
de la pequeña propiedad, o al  través de la res t i t~  
ción de las tierras que habran sido arrebatadas a los 
pueblos. 

Sociológicamente estos folletos son de importan 
cia en tanto que nos presentan la expresión de sus a: 
tores como imágenes de lo que cada uno de ellos pep 
saba sobre el problema. La lectura de los folletos 
nos lleva asl a l  confrontamiento del pensamiento y 
la estructura social. Dado el status de ceda autor y 
el papel social que ellbs jugarSrante el porfirio 
to y la revolución, es posible juzgar, después del 
triunfo constitucional, las influencias cercanas o le 
ianas de estos hombres sobre la resolución del proble 
ma agrario de México en sus aspectos teóricos y foL- 
males. 

Fomento agrlcola, crédito, la pequeRa propiedad, 
los ejidos, las tierras de los pueblos, el fracciono 
miento de la gran propiedad, la política agraria, la 
expropiacidn ae los latifundios, la legislación agra- 
ria, etc., son algunos de los temas tratados por este 
sector de la inteligencia mexicana, 

La aparición de tal cantidad de estudios sobre el 
problema agrario de M6xic0, se explica en tanto que 
el  desmoronamiento del regimen de Porfirio Dfaz 
qbrió las puertas para problemas que se habfan apuc 
tado en otros documentos: unas veces polRicamente 
como en el Programa del Partido Liberal de Ricardo 
Flores Magón y otras en un plano más estricto, como 
en Los Grandes problemas nacionales, de ~ndr6s Mo 
lina Enrrquez. De este manera las soluciones tiene; 
un tinte que excepcionalmente es radical en el trg 
tamiento de la redistribución de los hombres sobre la 
tierra. Muchos de los hombres encumbrados por el 
porftriato escribieron sus puntos de vista, en' los que 
se nota la continuación de la tónica reformista fre? 
te a la que asumieron aquellos que pusieron al servi 
cio de Oa Revolución Mexicana sus conocimientos 7 
el valor de sus convicciones polFtieo-ideológicas. 

Por todo ello, s i  le reunión fkica de tales foil5 

tos implicaba un problema de selección y de tmtamie~ 
to metódico para cada uno de ellos, sea por la temátl 
ca, sea por los puntos de vistu, muchas veces antagbnj 
cos, los pílogos de cada volumen deberran tener un 
sentido crítico amén del informativo. Con ello, el 
Instituto Mexicano de Investigaciones Económicas h e  
biese realizado un servicio mbs fecundo. 

A continuación catalogamos los ti'tulos y los a u k  
res de los folletos de los cuatro volúmenes. C 

Vol. 1: Observaciones sobre e l  fomento agrfcola 
considerando como base para la ampliación del crédi 
to agrlcola en México, por Oscar Braniff; Las casas 
rurales de crédito mutuo en México. m r  Al &-L tto Gar - . . 
wGrnnados;-Elqueh 
por Lauro Viadas; E l  fraccionamiento de la propiedad 
en los Estados fronterizos, por Pastor Rouaix; Importan 
cia de la agricultura y el  fraccionamiento de tierms, 
m n o  
Luis Brozco; Filosofla de mis ideas sobre reformas 
agrarias, por Andrés Molina Enrlquez y Estación Agrí 
mexp r i r nen ta l  de Ciudad Jubrez, por Rbmulo Escg 
bar. 

Vol. II: PolRica Nacional agraria, por Carlos 
Basave y del Castillo Negrete; La solución del vroble 

v .  

ma agrario, por Felipe Santibbkz; E l  problema agm 
rio en la Re~Ública Mexicana. ~ o r  Antenor Sala: Po~F 
tica agmria, por Rafael He igm 

ibrea6nt Tmba 

. , - -  - -  . 
í . zández; E l  ~robiema c 
xico, por Toribio Esquivel 6 .. - -- - 

jos e iniciativas'de la ~omisió" Agraria Ejecutiva, por 
)osé L. Cossio, Roberto Gayol y M. Marroauín y Rive 

s . -  

m; Pro ecto de Le , por Miguel Alardrn; Proyecto 
M .  s s i ;  Iniciativa de Le , por 

% % o ~ ~ ~ l ~ z  Rubio; l n i c i a t i v d b r i e ~  
I .  r 

Vargas y La reconstitución de los ejidos de los pue 
blos, por Luis Cabrera. - 

Vol. III: Apuntes para el estudio del problema 
agrario, por Manuel Bonilla; t-raccionamiento de la 
propTedod rústica, por José L. Cossfo; El problema 
agrario y la emancipación del peón, por Antonio San 
bia; Reintegración del fundo y del' ejido, por Cesáreo 
L. Gonz6lez; E l  servicio militar agrario: E l  campa 
mento agrrcola, por Zeferino Domlnguez; '- 
la  Revolución en M6xic0, por Pauline ~ar t -  
cuestión agraria, por José Covambias; Estudio de- 
nuestros problemas nacionales, por Roberto Gayol; So 
bre el problema agrario en M6xic0, por TelBsforo 
cfa; Tierra Libre, por Manuel Mendoza López S.; 
cuestih agraria: Proyecto de Ley, por Pastor R O W ~ ~  

y Jos6 l .  Novelo. 
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Vol. IV: La esclavitud en Tabasco, por J. D. Ra - 889 
mírez Garrido; Reglamentación de la Ley agraria, SOCIEDAD AGRONOMICA MEXICANA: "Segunda 
por Francisco Lara; E l  proyecto ¿e Ley sobre Caias 

' 
Reunión Nacional del Consejo Nacional Directivo: 
Proyectos de punta resolutivos". México agmrio. 3 
(l O), Jul io-Septiembre, 1941, pp: 269-312. 

Se incluyen resoluciones sobre: a) régimen ¿e la 
propiedad rústica; b) crédito agrícola; c) plagas y 
enfermedades; d) ganaderh; e) política fiscal; f) 
comercio de productos agrícolas, y g) trabajo agr1 

890 
La mayoría de estas obras se anotan por separado. STAVENHAGEN, Rodolfo: "Aspectos sociales de la 

estructura agraria en México". América Latina. 9 
O ) ,  Janeiro-Mar~o, 1966, pp: 3-19. 

Sostiene que la reforma agraria en M6xico no ha 
sido un acto de pol Rica a corto plazo, sino más bien 
un procesa social de larga duración que aún está en 
marcha. Se puede hablar actualmente de la vigencia 

mico y social del pals. 
Una antología crítica presentada por un actor de 

las luchas agrarias de MOxico. & idea de Don Jesús Analiza algunos probtemas del sector ejidal; entre 
Silva Herzog, "hombre de izquierda ", "agrarista.. . ellos: e l  minifundio ejidal, los problemas que afectan 
y mexicano insatisfecho con los logros alcanzados", la seguridad en la tenencia, la situación actual de 
es presentar lo trayectoria del agrarismo mexicano los eiidos colectivos. Estudia también, en fonna some 
contrastando, las ideas de autores representativos en m, las clases sociales en e l  campo. 
cada momento h istórico. 

Concluye que, a rafz de la Reforma Agraria, los 
E l  libro está dividido en 14 capítulos que forman centros de poder polRico y económico en e l  campo se 

los apartados históricos que el  autor distingue. AI lo han desplazado de la hacienda a las ciudades regiono 
do de los párrafos seleccionados, Silva Herzog hace les; que una clase dominante de hacendados ha sido 
un breve comentario, que sitúa a 10s autores que va substitu~da por una burguesía regional que se localiza 
presentando, evaluando y criticando. en las ciudades pero que domina la vida del campo; 

que de una clase campesina de peones se han desarro 
~ s t a  obra representa una aportación de primera im llado dos nuevas clases sociales: los campesinos m i  

porbncb por la solueión de continuidad que nos a c E  nifundistas y los trabajadores agrlcolas sin tierras, y 
ea hasta lo planteado hace unos cuantos aii~s. De es un estrato social particular: los ejidatarios; y que, 
ta manero, es posible seguir -con las limitaciones & finalmente, se han desarrollado diversos estratos de 
toda antologk- los diversos caminos que han *guido medianos y grandes propietarios terratenienteso Ab  
las ideas agmrks en Mbico .  Para esta etapa que nos vierte que de acuerdo con las cifras censales, ha a: 

mentado la proporción de trabajadores agrFcolas sin ocupap v6ase desde el  capRulo VI, que incluye 10s 05 
tores de! constituyelate de 1917. BcUNAM tierra, BllS 

N w v a  Edición. México, Fondo de Cultura Eco 
nómica. 1964. 

8 41 
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TANNENBAUM, Fmnk: The mexican agmrian revo TANNENBAUM, Fmnk: Mexico: the struggle for pea 
lution. New York. The Macmillan Company. 1929. ce and bread. New York. A. Knopf. 1950. 293 p. m+ 543 p. 

Tannenbaum fue uno de los primeros soció~ogos 
norteamericanos que se acercaron al perlodo de 
efervescencia revolucionaria; su obra, escrita hacia 
1920, "es un punto de partida para comprender tan 
to el impulso agmrista como el desarrollo posterior 
a la Reforma Agmria cardenista" . Tannenbaum hace 
acopio de materiales documentales y estadísticos 
para describir y explicar tanto la concentración de 
la tierm d~mnte el porfiriato, como el  surgimiento 
de la nueva estructum agraria de México. De acuer 
do con los c6lculor de Tannenbaum, hacia 1927, el- 
resultado neto de la distribución de las tierras con 
sistía en la entrega del 4% de la superficie total del 
pafs al  5% del total de los pobladores. Desmenuzc 
das estas cifms se encuentro que a los campesinos se 
les habla entregado: el  3.8% del total de las tierms 
de riego; el 29.1% de las tierms de temporal; el 
13.4% de las tierras montañosas; el  53.1 % de las 
tierras montobsas de pastoreo, y el 0.6% de las tie 
rras sin clasificar. Tannenbaum, en un ensayo que- 
pub1 ic6 después de este libro y que f igum como apén - 
dice en la edición de Problemas.. ., expresa los te- 
mores que le inspiraba el  estancamiento de la Refor 
ma Agmria durante los Últimos abs  del callismo, yo 
que e l  problema de la indemniración a los propieta 
rios podrfa convertirse en "Una excusa o pretexto- 
para detener el  proceso de distribuci6n de la tierra, 
conforme a la tesis de que la Revoluci6n Agmria ha 
cumplido sus fines.. . Entonces habd de verse un 
nuevo levantamiento popular en el futuro.. . u "A 
menos que el programa funcione de modo que inclc 
yo aproximadamente al  total de la población ruml, 
M6xic0, dentro de todas las probabilidades, habr6 
de enfrentarse a nuevos conflictosn. E l  golpe caL 
denista a las haciendas fue quizás uno de los facto - 
res que cuando menos amainaron esos conflictos. 
E l  libro de Tannenbaum debe leerse, y reducirse crF 
t icamen te su pensamiento. 

De mucho inte&s son sus capítulos siguientes: 
XIV Extensión y carúcter de la propiedad agraria 
en el  México contempodneo; XV Propiedades ex - 
tmn jems en MBxico en 1923. 

Nueva Edición. México. Problemas Agrícolas 
e Industriales de México. 4 {2)), 1952. BBM 

892a 
TARACENA, Alfonso: La verdadera Revolución Mexica . 
na; MBxico. ~di tor ia l  Jus. 1960-19a. 12 v. - 

TUCKER, William P. : The mexican government today. 
Minneapol is, Minn. University of Minnesota Press. 

l. Antecedentes. Territorio, población y econo 
mfa, Historia. Iglesia y Estado. Partidos y polnica. 
11. Organización y estructura. 111. Relaciones S R f r  
nas y externas. IV. Empresas de servicio público y t~ 
bajos públicos. V. Agricultum. VI. Servicios socia 
les. VII. Subdivisiones gubernamentales. VIII. COZ - 
clusiones. BCM 

ULLOA ORT IZ, Berta: Revoluci6n Mexicana, 1910- 
1920. MBxico. Secretarfa de Relaciones Exteriores. 
1963. ( Archivo H ist6rico Diplom6tico Mexicano: .Gula 
pam la Historia Diplomática de México, 3) 

Una gula de los 259 volúmenes del Archivo de la 
cretarla de Relaciones Exteriores, sección: Revolución 
Mexicana. BN 

VARGAS, Gabriel: Iniciativa de Ley sobre el meiom 
piento de la situación actual de los Deones v medieros 

las haciendas. México. Imprenta de la C6mam de 
Diputados. 1912. 19 p. 

Con base en las condiciones reales de los pones y 
medieros y sus relaciones con la orgonizaci6n econbmj 
co-social de la haciendo, propone una serie de medi 
das tendiente a mejorar los niveles de vida y la sup- l 
sión de instituciones como la tienda de raya. 6115 

895 1 
VASCONCELOS, Eduardo: El ejido desde e l  punto de 
vista ~o l í t i co  a través & la historid & México: la cues -. , - 

tián agraria mexicana. M6xico. Publ. Oficial del Par - 
tido Nacional Revolucionario, 1934. BBM 
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896 
VAZQUEZ ALFARO, Guillermo: La Reforma Agra 
ria de la Revolución ~ekicana.  T.P. México. 
UNAM. Facultad de Derecho. 1953. 303 p. BFD 

897 . - 
VAZQUEZ GOMEZ, Francisco: Lineamientos gene 
mles para la solución del problema agrario. San A? 
tonio, Tex. 1921. 

VG fue uno de los primeros políticos que ca l i f i  
caron la Revolución Agraria de MBxico, de influida 
por la "ideología de los bolcheviques". 

VAZQUEZ ROBLES, Jorge: Los fallos presidenciales 
en materia agrariao T.P. México. UNAM. FacuL 
tad de Derecho. 1967. 144 p. BFD 

898a 
VERA ESTAROL, Jorge: La Revolución Mexicana: 
Orígenes y resultados. México. Editorial Poda. 
T957. XV111+797p. 

898b 
The dilemma of Mexico's 

Mass. Harvard University 

Libro fundamentalmente polémico, es el primero 
de una serie de estudios de los papeles relativos de la 
empresa privada y e l  gobierno. 

Segdn RV, en los meses inmediatamente posterio 
res a la aparición del libro fueron frecuentes los atz 
ques públicos por parte del gobierno mexicano. Los 
intelectuales -dice-, con muy pocas excepciones se 
mostraron renuentes a comentar públicamente el c o ~  
tenido de la obra. Para RV, e l  advenimiento a l  po 
der de Miguel Alemán, a fines de 1946, representó 
una modificación en la dirección, aun mayor, de la 
política y los objetihs de Lázaro Cárdenas, que la 
efectuada por Avlla Camacho. La llegada de Alemán, 
tmio apareiada mayor disposición para utilizar 10s po 
deres del gobierno, uno tras otro, con la clase como 
cial en c%aro ascenso. 

Por otra parte, Alemán, fiel a su programa, dez 
tinó grandes sumas de dinero a los caminos rurales y O 

obras de riego. De esta manera, los proyectos de agri 
cultura significaban enormes presas y otras obras públf 
cas concentradas en el norte de la República; es decE, 
en las zonas cercanas a la frontera con los Estados Uni 
&S, donde la agricultura comercial, más que la de S& 

sistencia, era la regla, y atrajo la inversión de las em- 
presas agrícolas libres ya del temor de la expropiacióñ. 
A fin de acelerar esta tendencia a invertir, A l e d n  mo - 
dificó las previsiones de la Constitución referentes a 
reforma agraria, dando mayor protección a los propie 
tarios de tierras agrícolas. 

La politica de Miguel Alemán está entre las más 
discutidas de México, y s i  bien nadie duda que el  im 
pulso expansionista de principios de su perrodo dio un 
fuerte estimulo a l  crecimiento de la nación, para e l  
final del régimen, en 1952, una porción considerable 
de la opinión públiCa mexicana afirmaba que los.ben= 
f icios a los trabaiadores todavra parecran muy remotos. 

En cumto a la politica agraria de los Últimos cu: 
tro presidentes -a partir de Avila Camacho-, RV dice 
que con todas las diferencias de estilo, las metas y las 
preferencias de los cuatro presidentes han sido notable 
mente similares: marcan el  crecimiento económico co 
mo objetivo principal; cada uno ha buscado por distiñ 
tos medios hacerse identificar como un revolucionario 
en el sector agrario. En cuanto a sus programas agm 
ríos, tienen las siguientes caracter ísticas: la expon. 
sión del crédito agricola, la distribución de tierras a 
las familias rurales carentes de ellas y e l  mejommienta 
de la infraestructura rural. Bl lS 

899 
VILLALOBOS, Félix: E l  problema agmr io. Proyecto 
de Le . Celaya, Gto. Talleres Pedroza e Hijos. 
imrY-19,. SH 

8990 
WEYL, Nathaniel y Sylvia WNL: "La reconquista de 
México (los días de Lázaro Chrdenas)". Problemas 
Agrfcolas e Industriales de MBxico. 7 ( 4 ) m ~  

Contiene: Prólogo: La tierm de la guerra re l i gq  
SO. I . Michoacán: Lugar de pescadores. II , Los 
a b s  de caos. III. Rebelión y reconstrucci6n, IV. A l  
ser vicio de los presidentes peleles. V. La conquista 
de la pres idenc ia . VI. La quema de los santos VI  1. 
Nuevas sendas para los campesinos. VI1 l. Fomción 
de las gmn/as colectivas. IX. El aprendizaje del t~ 
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bajo organizado. X. Hacia e l  control obrero de la 904 
industria. XI. La expropiación de la industria pe ALANlS PATIÑO, Emilio: "La economía ejidal de 

Morelos". In: Sociedad Agronómico Mexicana: Pri 
mer Ciclo deconferencias. México. 1937, pp: 

E l  latifundismo en e l  Estado de Morelos, con datos 
acerca de su superficie, extensión en tierras de riego, 
importe de las cosechas, etc. Instalación del ingenio 

VI. 2, Tipos y Sistemas de Tenencia de la Tierra. de Zacatepec 

Tenencia privada y colectiva. Latifundio 
Minifundio. Ejidos. Tierras co- - 905 

ALANIS PATIÑO, Emilio: "La riqueza de M6xico1'. 
El Trimestre Económico. 10 ((37), Abril-Junio, 
1943, pp: 97-134. 

ACOSTA SAIGNES,Miguel: Latifundio. México. Con estimaciones del valor de los predios agrrco 
s.¡. 1938. 200p. las privados y ejidoles; el valor de las construcciones 

en ambos tipos de predios, y de las obras hidróulicas. 
Dedicada con especial referencia a Venezuela, Las estimaciones corresponden a los años 1930 y 1940. 

Contiene noticias sobre México. Datos censales. B l lS  

ADAMS, H. : "The agmrian system of Mexicott . 906 
AiANlS PATIÑO, Emilio: "El  concepto del latifuc 

American Economic Review. September 1936. pp: dismon. üoletrn de la Sociedad Mexicana de Geogm rK)9-421. fía y EstadFstica. 51 (3 ), 1946, pp: 405-438. 

Nos habla de la creación de la pequeb propie E l  trabajo es sólo una visión del latifundio mexico 
dad a l  trav6s de la fmgmentac ión de los latifundios. 

no, que permite distinguir algunas de sus camcterrsti 
SeRola como factores de la aparición de muy peque 

cas esenciales que son dominantemente econbmicas, 
ñas unidades agrfcolas, el sistema de herencia de la 

Alanis PatiRo, aclara con toda mzbn que existe una 
gran impresición e insuficiencia en los conceptos que 
se tienen respecto a los latifundios, se~alando que el  
retraso ideológico ha dejado sus huellas en toda la le 
gislación agraria, que carece naturalmente de una 

AGUILAR, A,: "Reforme agmire et cwp6mtion 
mle au Mexique" . Archives lntemationales de Socio 

teorra general acerca del rggimen latifundista que t m  
ta de modif icor. 

logie de la Coopémtion. 18, Juillet-Decémbre, 
1965, pp: 206-214. 

Distingue tres conceptos sobre e l  latifundismo: 1) 
E l  natural, que se explica por un determinismo geog- 
fico; 2) e l  económico, que se expresa como una des 

ALANlS PATlflO, Emilio: "La reforma de los regF 
proporción entre la magnitud real de la explotacióni 
la mdxirna -por lo menos en superficie-, que podrfa 

menes agrarios". E l  Trimestre Económico, 3 (9); 
alcanzar en e l  mismo predio; 3)  e l  social, que se 

Abril-Junio, 1936, pp: 10-46. 
aplica cuando la renta de la tierra no queda en poder 
de quien la promueve. 

Se estudian aquf los diferentes tipos de latifundios 
y cómo las reformas agrurias los quebrantan. Se ex% . Estudia diversos latifundios en MOxico, que le per 
mina c6mo se clasifican las reformas agrarias según la miten ilustrar sus definic iones. 
evolución polbttca y agrícola del pafs, y se analizan 
las manifestaciones que tiene un &gimen agrario de 
terminado. BBM 
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xico ha cumplido un desarrollo que exige para su e x  353. 
pansión futura, una diferencia de criterio, una del1 
mitación de conceptos y un refinamiento de doctri Incluye cuadros que caracterizan los eiidos existen - 
no". Cuestión ésta, agregamos nosotros, que aún hoy tes en marzo de 1940, por quinquenios del período 
est6 lejos de haberse cumplido. B l lS  1915-1940. BBM 

907 
AIANIS PATIRO, Emilio: José LOPEZ BERMUDEZ 
y Manuel MESA ANDRACA: "Problemas de la tenen 
cia y aprovechamiento de la tierra en México". PG 
blemas Agrícolas e Industriales de Mbxico. 5 ( 4 r  
Octubre-Diciembre, 1953, pp: 83-1 67. 

Este titulo corresponde a la ponencia presentada 
por la delegación mexicana que concurrió a l  Semino 
rio Latinoamericano sobre Problemas del uso y la te- 
nencia de la Tierra, organizados por la FAO, en 
Campinas, Sao Paulo, Brasil (25 mayo - 26 junio, 

La ponencia consta de dos partes: la primera se 
ocupa en hacer destacar los recursos naturales, agr i  
colas y forestales de Moxico, donde sobresalen cier 
tos situaciones que, en parte, explican los obst6cC 
los y vicisitudes que encuentra la agricultura mexico 
no. También se evalGan los recursos y se estudian 
los distritos de riego, puntualizando lo que se necec 
ta para uno correcta resolución de los problemas re_ 
lativos a la utilización de sus recursos agrfcolas. La 
segunda parte está dedicada al  análisis del régimen 
de tierras; contiene los antecedentes históricos de la 
tenencia de la tierra tal y como se ve hoy día; el he 
cho de la Revolución y las características de la le 
gisloción agraria y los resultados de la Reforma Agm 
ria. A l  hablar de la situación agraria actual y sus 
problemas, presentan: la situación de los terrenos 
distribuidos; la situación de los eiidos de 1930 a 
1940; las formas y relaciones del trabajo en la ag r i  
cultura; los antagonismos de intereses mientras la Re 
forma Agraria no sea consumada; para finalizar con 
e l  planteamiento de un sistema de seguridad para e l  
patrimonio del ejidatario, E l  estudio contiene un 
ap6ndice en e l  que mediante e l  andlisis estadFstico 
se ofrece una visión de los cambios ocurridos en la es - 
tructum agraria mexicana, previa comparación con 
los Censos AgrKcolas y E jidales de 1940 y 1950e 
BlDS 

908 
ALARCON MENDIZABAL, Adolfo: "E l  desarrollo de 
la reforma agraria a la luz de los datos censales". 
Revista de Econernla, 4 (5 ), Mayo 1941, pp:346- 

909 
ALBA, VFctor: "La reforme de la reforme agraire au 
Mexique" . Revue Soc ial iste. Decémbre, 1956, pp: 
492-500. 

Sobre la necesidad de transfonnar a los ejidatarios 
en pequefios propietarios en vista de los problemas que 
acarrea la explotación del ejido. 

ALCANTARA FERRER, Sergio: La organización colec 
tiva eiidal en la Comarca Laaunera. Estudio de Caso. . -~ - - ~ 

M6xico. Centro de lnvestigaciones Agrarias. 1967. 
(por publicarse) 

91 0 
ALCERRECA, Luis G. : Régimen de propiedad de los 
bienes eiidoles y comunales. México. Gráfica Pan 
americana. 1960. 

91 1 
ALCERRECA, Luis G. : "El ejido, la pequeña propie 
dad, el patrimonio familiar rural, el latifundio y las 
pertenencias comunales de los pueblos. Conceptos, 
limitaciones y relaciones". b: E l  Congreso Nacional 
Agrario de Toluca. 1961 . pp: 304-313. 

Sefbla incongruencias en e l  Código Agrario vigez 
te (1943), acerca de la denominaci6n de ejido (bien 
o bienes y persona moral). Critica la reforma a l  a~ 
tículo 27 constitucional introducido por el régimen del 
presidente Alemein sobre propiedad inafectable. Pide 
se promuevan reformas al  Código Agrario a fin de que 
se determine con claridad cu61 es el régimen de propie 
dad a que deben sujetarse los bienes comunales. BIIS- 

91 2 
ALCERRECA, Luis G.:  "La resolución del problema 
anrario en la Baia California Norte1'. In: Estudios - m - - -  
Sociológicos sobre la Reforma Agraria. Dec imoquin 
to Congreso Nacional de Soc iologia, MBxico. lnsti 
tuto de lnvestigaciones ~ociales.. 11, 1964, pp: 97- 
145. 
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Describe a grandes rasgos la resolución del pro_ 
b lem agrario en el entonces Territorio Norte de la 
Baja Califomia, realizada en 1937. Hace anotacibn 
de los principales antecedentes y de las circunstan 
cias m6s sobresalientes que concurrieron en su desarro - 
Ilo. 

. La importancia del tmb jo  radica -entre otras co 
sas- en el relato de una de las primeras acciones e x  
peditivas mediante la cual fue posible reincorporar 
a l  patrimonio nacional un enorme latifundio que peL 
tenecía a una compania extranjera. 

- Dicho latifundio no desemboc6 en el minifundio, 
y asf, por primera vez en la historia del reparto agp  
rio, se fijaron unidades individuales de 20 hectáreas 
de riego que, con una agricultura muy avanzada y 
cultivos de alto valor comercial, aseguraron un can  
bio muy favorable a los campesinos peninsulares, hoy 
calificados como los de mejor nivel de vida del país. 
BllS 

91 3 
ALEMAN ALEMAN, Eloíw: lnvestigoci6n socioeco 
nomica directa de los ejido5 de San Luis Potosí. Mé - 
xico. Ed. Libros de México. 1966. 191 p. 

Contiene antecedentes del problema agrario en 
San Luis Potosf. Estudia los eiidos aledaños a la ca_ 
pital del Estado del mismo nombre, los ejidos del 
Noloeste, del Noreste, de la zona media de la enti 
dad y de la Huusteca Norte y la Huasteca Sur. 

Entre los aspectos econ6micos que analiza están: 
su situación legal formal del uso de la tierra, produc 
ción y destino de las cosechas, t6cnica empleada e; 
la pmduccibn, trabajo e ingresos familiares y organi 
zaci6n y funcionamiento. En cuanto a los aspectos- 
sociales: estructura familiar, a l  imentación, vestido, 
habitoci6n, educaci6n y salubridad. BBM 

ALVAREZ SALAS, Leopoldo: 1- 
en M8xico. México. s. i ,  1933. 69 D. 

91 5 
AMPUDIA, Juan Manuel: "Titulación parcelaria y 
sus Lfmiteo". Iln: E l  Congreso Nacional Agrario de 
Toluca. 1961 Tp, 319. - 

Se postula la necesidad de la titulación parcelo 
ria que permita al campesino adquirir un área detemi 
nada que forme parte del patrimonio familiar. Esta t i  
tulación parcelaria debe tener las mismas l imitacion~ 
de los derechos que sobre bienes agrarios adquieren 
los nGcleos de población. Bl lS 

91 6 
ANDRADE, Francisco J. y Donald FREEBAIRN: Eco 
nomía agrícola en el Valle del Yaqui: los ejidatarios 
individuales. México. Instituto Nacional de lnve: 
tigaciones Agrícolas. 1965. 97 p. 

91 7 
ANZURES ESPINOSA. Rub€n: "E l  Fondo ~ac ional  
de Fomento Ejidal". ~evista del ~ é x i c o  Agrario. 1 
(1 ), Noviembre-Diciembre, 1967, pp: 59-69. 

Un somero análisis relativo al FNFE: qué es el 
Fondo, c6mo opero y cuáles han sido sus alcances. 
Bl lS 

ARNAIZ, José Luis: La tenencia de la tierra en el 
Municipio de Chiconcuac, Edo. de México. Colegio 
de Post-graduados. Escuela Nacional de Agricultura 
1965. 74p. 

ASKINASY, Siegfried: E l  problema agrario de Yuca 
tán. 20. Ed. México. Editorial Botas. 1936. 114 - 

Contiene: I. EI henequén; II . La insalubridad 
en Yucatán; III. La situacibn económica del camp: 
sino y su regimen alimenticio; IV. E l  ejido; V. La 
dotación de tierra en Yucaffin; VI. Heneq;6n y e j i  
do. Su inteds radica en que presenta un cuadro de 
las condiciones sociales y económicas previas a la a2 
ción agmrista del régimen del Presidente Cárdenas. 
BBM 

920 
ASOClAClON DE HACENDADOS HENQUENEROS: 
Escritos presentados por los representantes de Hacenda 
dos Henequeneros ante lo Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, México, Imp. Fmnco Mexicana, S. 
A, 1918. 3 r p e  BCB y del CN 
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92 1 
ASOClAClON DE HENEQUENEROS DE YUCATAN: 
La nueva estructura económica de Yucatán. Consl 
deraciones. docuiientos Y hechor relacionados con 
la m 6  trascendental obra de la Revolución en mate 
ria agraria. Génesis y formación de "Henequene e 
del Pueblo". 1'938. 87 p. 

922 
AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO, MEXICO: 
llAlgunas sugestiones para que el  ejido se explote 
~olectivamente~~. In: E l  Congreso Nacional Agm 
rio de Toluca.. . I9a. p. 348. 

Por una parte proponen que se reivindique el  
elido y se convierta en campo de explotacián c -  
lectiva y, por la otra, sugieren que debe titularse 
o escritumrse en propledad privada la parcela e i i  
da1 con cbusulas especiales que prohiban la ve& 
de parcelas. BllS 

BARKIN, David: Cambios en la agricultura de la 
zena de - tlerm ¿%lente. MichoacBn, México: - -. . - - - - 

1950-1960. Chaplngo, M6x. Colegio de Postgmdua 
dos. Escuela Nacional de Agricultum. 1965. 48'- 

E l  estudlo es una parte de otra InvestlgacIbn 
más amplia sobre los camblos económicos en la zona 
mlchoacana, desde que empezá a funcionar la Cz 

1 misibn del Tepalcatepec que transformó la región 
medfanteproyectosderlego. BliS 

924 
BECERRIL, Cada;. Juan de los REYES; lgmicio MA 
LO ALVAREZ; Alfredo SACO; Edmundo SEREING- 
y Emilio LOPEZ ZAMORA: La Comarca Laaunem: 
E l  colectivirmo agmrjo en MLxico, M6xicoo Liga 
de Agrbnomos Social istas. 1940, 549 p. 

BERMUDEZ RUANO, Georgfna: Zonas de urbenl 
ración Integrales, el ejido y bienes comunales. 
T.P. M6xIco. UNAM. ficultad de Derecho, 

BERNAL LOPEZ, JosC: El patrimonio, parcelarlo e j i  
quefla propiedad ruml. M¿xfco. s. lo 

927 
BERUMEN. L.F. : "Alaunos consideraciones eiida 
les". E l  irimistre ~co~ómico.  2 (7), 0ctub;ez~i - 
ciembre, 1935, pp. 288-306. BENE 

928 
BLANCO MAC IAS, Gonzalo: La Laguna y su desarro 

el sistema colectivo de tmbajo. Torreón, , 

ntauriol. 194ü. 130 p. 

929 
BLANCO MACIAS, Gonzalo: "The ejido at wotk 
dowir Mexico way" . Land Policy Review. 3, 1940, 
pp: 18-22. 

930 
BLANCO MACIAS, Gonzalo: "El establecimiento 
de granlas elidales;'. Boletrn de Estudios Especiales 
del Banco Nacional de Crédito Elidal. 1 (12), Mayo, 
-1954. pp. 240-243. BBM 

93 1 
BOUCHE MAYNEZ, Walter He : Consol idaci6n de 
la Reforma Agraria en la Región de Bavicom. T.P. 
México, UNAM, Focultad de Derecho. 1956. 
166 p. 

Además de los antecedentes históricos del latifun 
dio en Chihuahua, interesan especialmente los datos 
acerca de la formación del latifundio Hearst, conoc? 
do también con el nombre de San Jerónimo Bavicom; 
el cual se integró definltdyame~te en 1898. E l  estu - 
dio-tesis nos da una idea de conjunto del tema, y 
presenta un cuadro sfnáptlco de la evolución de la 
propiedades que Integraron el latifundio hasta 1931, 
fecha en que se fraccionó en nueve lotes con el f in de 
evitar nuevas afectaciones agmrias. Más tarde nos 
presenta un bosquejo de las caracterrsticas de los e c  
dos que se formaron entre 1926 y 1942 con las tierras 
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El autor concluye que la colonización de Bavfcom, a 
diferencia de los fallidos intentos de otms épocas 
"constituye e l  pamdigma que establece la futura po- 
tica en esta materia que hab6 de seguir el Gobierno 

. en tanto que la colonización constituye una actividad 
que dispone de las adelantas técnica necesarios pam 
solucionar e l  problema agrario mexicano". BFD 

932 
BRAVO, Nicolás: "No es conveniente la titulación 
en propiedad privada de la parcela ejidal". In: E l  
Congreso Nacional Agrario de Toluca., . 19a.  
382. Bl lS 

BRlTO VELAZQUEZ, Enrique M. : As ectos socioeco f-- nómicos del sistema de tenencia de a tierra en Méxi 
co en su proyeccidn hacia e l  futuro. Roma. Pon t i f i  
cia Universidad Gregoriana. Instituto de ciencias- 
Sociales. 1959. 39 p. 

934 
CAMARA BARBACHANO, Fernando: Chacaltianguis: 
Comunidad ruml en la ribem del ~apaloapan. Méx- 
co. Gobierno del Estado de VemcruL. 1952. 1 70 
p. (Serie: Configuración Cultuml de la Cuenca del 
Papa loapan) 

La intenci6n del trabajo sobre esta comunidad 
vemcntzana y otms localidades del bajo Papaloapan, 
fue construir un marco de referencia paro resolver s i  
tuaciones concretas en e l  proceso de cambio induci 
do, que las autoridades de la Comisión del Papaloapan 
habian puesto en marcha. 

La segunda parte de este volumen -parece que fue 
e1 único que se editó- tiene dos capitulos que resuL 
tan de nuestro interés: 1) la tierm y los productos 
comerciales. En 61 se tratan los aspectos de la tenen 
cia ~r ivada de la tierm, superficies de las ~ro~ied:- 
des, producción de los principales cultivos, etc. y 
2) referencias sobre e l  sistema de tenencia e jidal y 
los cultives de subsistencia, BMNA 

Contiene: I. Usos que el indio maya daba al  he 
nequ6n; II. Origen de la propiedad rústica en yuca - 

t6n; III. Máquinas raspadoms de henequén; IV. 
Producción henequenem de 1873 a 1880; Industria- 
ración de la f ibra del henequén. BBM 

CAMARENA, Leopoldo E. : En defensa de los ejidos. 
M6xico. s.¡. 1929. 94p. BCB y del CN 

937 
CANTO BERZUNZA, Gmciano: "La reforma agro 
ria henequenem y su situación actual11. Estudios 
Agrarios. 2 (4), Enero-Abril, 1962, pp: 13-25. 

Un artfculo destinado a demostrar con datos y c i  
fms que "no hay" fmcaso de la reforma agmria he- 
quenera del 8 de agosto de 1937. BllS 

CARDOS0 MEJIA, Carlos: Pequeña propiedad vs. 
e'ido. T.P. México. UNAM. Escuela ~aciomrl'de t conomla. 1961. 121 p. 

Un estudio global sobre el desarrollo económico 
de México y e l  problema de su agricultura privada y 
eji¿ul. Sus interpretaciones están basadas en un 
co de referencia economico y en abundante informo 
ción estadrstica. Sus conclusiones nos indican que: 
a )  existen tensiones entre la pequeña ~ r o ~ i e d a d  y el 
ejido, las que asumen diferentes aspectos y formas 
que en su conjunto, impiden una coexistencia con: 
tructiva y una coordinación dinámica en todos los 62 
gulos sociales y económicos, y que b) es necesaria 
la desaparición de las tensiones, tanto por mzones 
de orden juridico como por aquellas que se refieren a 
la "justicia socialu. BENE 

CASTELLANOS, Romco p. La pequeña propiedad 
los peones acasillados. MBxico. Tipogmfb de h 

Contiene: l. Epoca precolonial; II. Epoca co 
lonial; III. Primerperíodode 1821 a 1910; IV. 
Perrodo de 1910 a nuestros deas; V. Lo pequePia pro 
piedad; VI. Los peones acasillados (motivos y c o  
sos en que estos peones pueden odquirir legalmente 
parcelas). BSH 
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941 
CASTILLO, Carlos Manuel: "La economía agrícola CLOUTHIER, Adolfo: La pequeñci propiedad agrfcola. 
en la región del Ba j roa*. Problemas Agrícolas e lndus México. s.¡. 1937. 31 p. 
triales de México. 8 (3-4), Julio-Diciembre, 
-8. 

942 
A diferencia de otros estudiosos de la Reforma CORNEJO CABRERA, Ezequiel: "Intento de interprg 

Agmria preocupados por investigaciones extensivas tación sociológica de la realidad veracruzanan. Re 
y de carácter global con el propósito de establecer vista Mexicana de Sociologia. 27 (2), Mayo-& 
principios generales, vólidos y normativos de la con_ to, 1965, pp: 419-423. 
docta oficial en esta materia, e l  trabajo de Castillo 
continúa los estudios regionales que otros iniciaron Constituye una síntesis de una obra in4dita intitg 
en la zona henequenem de Yucatbn o la comarca al- lada "Investigación social de los ejidos de Vemcrur" 
godonem de La Laguna. Construida la investigación (véase cédula num. 1445). Se refiere a los niveles de 
con rigor metodo~ógico -excepto en la falta de c o ~  vida: material y espiritual, encontrados en 60 ejidos 
trucción de hipótesis-, las condiciones del trabajo veracruzanos. BllS 
de campo permiten tener confianza en los datos obte 
nidos. En efecto: 1 ) Se f i jó  aquí con claridad e l  
objetivo de la investigación, e l  cual se concretó a l  943 
conocimiento de las características de la economla CORREA G4LVA0, Maria do Carrno: "Sobre a orgo 
agrrcola mexicana mediante el estudio de una zona niza~ao regional da economia agraria no Mexico. Um 
que fuera representantiva de la situación geneml del exemplo metodologico'* . Revista Geogrúf ica. 64, 
país; 2) se escogieron siete municipios que integren Junho, 1966, pp: 139-147. 
e l  Distrito Económico de Celaya, en la Región del 
Baiío, tradicionalmente agrícola y en donde la Refor Es un comentario sobre el trabajo de Léo Waibel 
ma Agrark se ha aplicado en toda su extensión y 5) sobre la estructum económica de M9xico (Die 
se aplicaron metódicamente las técnicas y los instrg w irtschaftsgeographische Gliederung ~ e x i c z  publ i  
mentos de trabajo de campo sobre una rigurosa muez cado en 1929 en la Geogmphische Zeitschrift), que 
tm estmtificada, previo acopio de datos que fueron en efecto mantiene su vigencia para establecer puntos 
concentrados, analizados, controlados y compro- de vista compamt ivos sobre la organización económi 

dos. Sin embargo, a pesar de que el estudio se oriec ca del espacio. E l  trabajo de Waibel se anota aparte 
t6 en orden a una idea importante, como es la nece B l lS  
sidad de examinar objetivamente la posición relativa 
de la propiedad e jidal y privada, despu9s de varias 
décadas de Reforma Agraria, la falta de una o varias 944 

hipótesis de trabajo en la que se especificara e l  p o  
qu9 se manejan las cantidades variables que el  autor 
ha considerado, y que inclusive hubiese ligado con abril-junio, 1934, pp.112-130. 

elementos puramente teóricos, limita este trabajo de? 
de e l  punto de vista de su disefb total. EI autor j u ~  

dustria petrolera, etc. BENE 

CHARDON, Roland E.: "Hacienda and ejido in Yuca 
tan; the example of Santa Ana Cucat*. Annals of the 

tucionall del ejido. Obm de rigurosa consulta, se Assoc iation of American Geogmphers. 6 3 7 ,  
comienda el anbl isfs de su ap9ndice metodol6gico0 1963, pp: 174-1 93. 

Se estudian los efectos de la Reforma Agmria en 
UR sistema de agricultura de plantación despu6s de e? 

1 49 
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cribir c6mo se daban las relaciones de trabajo antes 
de la Reforma Agraria. E l  autor concluye que: s i  la 
reforma, desde el  punto de vista social, trajo benef i 1 I cios a la población residente, permitiendo el  acceso 
a la tierra, desde e l  punto de vista de la productivL 
dad no benefició a la región. La producción y e l  ren 
dimiento de las antiguas plantaciones de henequén no 
fueron igualadas por las propiedades que las sustituye - 
ron-; a l  contmrio, se asistió a una gmdwl decaden 
cia acompaRada por la pérdida del mercado norteame - 
ricano. Se aboga por una serie de medidas tendien 
tes a reconstruir la unidad funcional de la hacienda. 

946 
CHAVEZ OLGUIN, Mauricio: "Administración de 
fondos comunales ej ¡&les. Intervención del gob io  
no del '~stado en las explotaciones forestales y varios 
problemas del ejido que tienen bosquett. In: Congre 
so Nacional Agrario de Toluca.. . 1961 .Pp:% 
449. 

Una crRica a la manem como se manejan los fon 
dos comunales que por concepto de derecho de monte 
deben recibir los eiidos Y las comunidades. Semla la 
nula actuación de ¡os góbiernos de los Estados que no 
han tenido intervención alguna en la aplicación n i  en 
la vigilancia de la administración de los derechos de 
monte. Bl lS 

947 
CHAVEZ QUESADA, Martha D. : La colonización 
menonita en e l  Estada de Chiahuahua. T, P. MéxL 
co. UNAM. Facultad de Derecho. 1948. 98 p. 

Un estudio del rbgimen de propiedad privada en  
tre los menonitas. Con una historia de la propiedad 
adquirida por este grupo, e l  grado de concentración 
de la tierra y e l  uso comGn de los pastizales. BBM. 

948 
CHONCHOL, Jaeques: "La agricultura mexicana11. 
BoletCn de ~sk~d ios  'Especiales.- 18 (207) Diciem - 
bre, 8960, pp: 162-172. 

949 
DIEZ, Domingo: E l  cultive e industria de la caña de 
azúcar. E l  problema agrario y los monumentos histó 
ricos y artbtlcos del Estado de Morelos. M6xlc0, 
Imp. "Victoria". 1919. 1104 p. 5CB y del C N  

950 
DURAN, Marco Antonio: La redistribución de la tie 
rra y la explotación agricola ejidal . México. Liga 

6 7 3  Po 

Puntualiza una serie de deficiencias en e l  sistema 
e j ida l como consecuenc ia de los aspectof regionales 
del problema agrario en Mbxico, lo inoperante de la 
legislación y errores t6cnicos. Además se~eila la a= 
ción del sector latifundista en la creación de una se 
rie de problemas. Calculaba -en 1937- en dos m i  
llones de campesinos a los que habria que dotar de 
tierras y apuntaba desde entonces una serie de cara: 
terrsticas negativas del sistema ejidal: tierras de 
Id calidad, pobre en maquinaria agrrcola, parcela 
ejidal pequem, falta de educación tecnológica, C U ~  

tivos pobres como el  marz, concluFa con sugerencias 
sobre la mej or organización del sistema ejidal, entre 
ellas suprimir la 'linfiuencia del latifundio, que S' 

gue obrando como factor retardador del progreso ag- 
cola nacional", y que la polltica de riego se e n c y  
zara para aumentar e l  acervo de tierras de riego e i i  
dales. BN 

95 1 
DURAN, Marco Antonio: "El  estancamiento en la 
organización interna de los e j  idos". El Trimestre.Ec0 
nómico. 32 (1 27), Julio-Septiembre, 1965, pp: 
455;467. 

Se afirma en este trabajo que en e l  cumplimiento 
de sus funciones sociales, politicas y económicas, 
los ejidos han sido inductores de efectos benéficos 
producidos fuera de su intimidad, Estas funciones han 
sido apoyo a l  progreso de los demós sectores de la a? 
tividad económica, e inclusive dentro de la misma 
agricultura, a la pequeih propiedad agrfcola. Sin 
embargo, los e j  idos no han podido perfeccionar una 
constitución interna capaz de resolver sus propios pro 
blemas, y hacej que la tierra adquiera una eficacia 
productiva tal que permita un ingreso que haga posi 
ble e l  bienestar del sector ejidal. 

Propone que sin excepción se titulen todas las 
parcelas eji&les y se aproveche el  recuno de la or- 
ganización cooperativa para e l  progreso agrkola en 
los coniuntos minifundistas, caracterfsticos del sector 
ejidal. BENE 

952 
ECHEVERRIA, Martfn Leonardo: La ganaderPa mexl 
cana O M6xico. Tal leres Gr6f icos de AAéxtcs. 1960. 
m,. 
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la revoluci6n. BllS 
ECKSTE lN RABER, SalomSn: Planeación econ6mica 

ENCINO CARBAJAL, José: "Estudio sobre el &gimen 
de tenencia en el Estado de J ~ l i s c o ~ ~ .  - In: E l  Congreso 

E l  propósito de la tesis consistió en determinar los Nacional Agrario de Toluca.. . 1961, pp: 489-490. 
diversos elementos que integraban la situación re lat i  
vo a l  aprovechamiento de los recursos agropecuarios de Según la Memoria. (existen haciendas en Jal is 
la zona, y delinear un proyecto de programa que p- co que lograron conservar casi la totalidbd de sus. terre 
pugnase por estimular e l  desarrollo de dichas ac t iv i  nos, mediante fraccionamientos realizados entre los f g  

&des agrfcolas y pecuarias. miliares del propietario con peones y personas de su 
confianza)'. BllS 

Parte de un marco de referencia dentro del cual 
busca la soiuci6n, tanto de la cuesti6n agraria, como 
del desarrollo econ6mico; incluye una sfntesis c l a c  956 
f icada de las sugestiones mbs importantes. BENE ENJALBERT, Henri: "L1$levage au Mexique". - Revis 

ta Geogdfica. 64, Junho, 1966, pp: 53-72. 

Un ensayo general sobre e l  desarrollo de la ganade 
rio en Mdxico desde la segunda mitad del siglo XVI. 
Describe los grandes tipos de ganaderb y las modifica 
ciones que introduje la Revoluci6n Mexicana en la o: 
ganizaci6n econ6mica pecuaria. B l lS 

En la primera parte se refiere a l  ejido colectivo 
en la reforma agraria mexicana analizando su e s t ~ c  
tura, su funcionamiento, la distribución de ingresos 957 
y los nexos con e l  Banco de Crédito Ejidal. Los nG_ ESCARPIT, R. : "La revolution agraire au Mexiquen. 
c'leos principales de ejidos colectivos que estudia son: Cahiers d' Outre Mer. Avril-Juin, 1952, pp: 108- 
a) La Laguna; b )  Yucat6n; c )  E l  Valle del Yaqui; 134. 
d) Lombardía y Nueva Italia; e) Los Mochis, y f )  
Los experimentos recientes de Cananea, Sonora, y San Breve estudio con impresiones generales sobre la 

ta Marfa Nativitas, Edo. de Mgxico. - reforma de la estructura agraria de M4xico. Afirma 
que la distribuc i6n de la propiedad agraria proporci~ 

En la segunda parte se realiza e l  anólisis estadk n6 a M6xico un estado de equilibrio. 

tico comparativo de los diversos sistemas de tenencia. 
SePblamos, en e l  campo de nuestro interés, los capF 
tulos sobre la tierra, la mano de obra, el capital y la 958 

mecan itac i6n. ESTRADA GARCIA, Manuel: I1La Explotaci + de la 
Tierm bajo un sistema semicolectivol'. In: El  Congre 

En la tercero parte tmta del ejido colectivo y la m Nacional Agrario de Toluca,. . 19617 pv 
cooperac i6n agrfcola . Conc iuye que en las regiones 495. 

de ingresos alta, los ejidos colectivos y semicolecti 
vos fueron económicamente m¿s eficientes que 10s e k  En este sistema, I1Los derechos agrarios serfan re? 

$0á individuales dentro .de las mismas regiones, Y que petados, la explotación de la tierra se hark en areas 

la subocupación no fue m6s grave a pesar del más cuyas vecindades son conjuntas con el grupo que hoya 

to grado de mesanizcrici6n. Por e l  contrario, en las sido beneficiado con e l  reparto, los campesinos ten_ 

rones de bQjos ingresos, los elidos iridividuales fueron drían que tmbeiar para poder percibir anticipos sema- 
superiores Q los colect ivos, pero resultaron inferiores mrios, etc. E l  uso de la tierm serfa planeado & acue~ 

a los predios privados. do a las necesi&¿es del pafs, El sistema administrati 
vo de la semi colectivimción, desde luego necesie- 

Finalmente sehla que cuando se dan elementos r1a la intervención total del bnji&lll. Bl lS 
positivos, fkieos y sociales, e l  sistema colectivo pU2 
de sontr;bufs notablemente a0 desarrollo agrícola y 
genera!, dentro del marco de los obiet ivos ffisicos 
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959 
FABILA, Gilberto; Manuel MESA ANDRACA y 05 
car SOBERON: ~iaxcala: Tenencia y aprovechamien 
to de la tierra. México. Centro de Investigaciones 
Agrarias. 1955. 136p. 

La obra se divide en nueve capítulos entre los que 
figuran las referencias históricas de la tierra y su t e  
nencia. Los capitulas VI y VII: Sistemas de Tenen 
cia de la Tierra y el Uso y Aprovechamiento, forman 
la parte central del libro; el primero de ellos trata de 
los terrenos comunales, ejidales, nacionales y de pro 
piedad privada que existen en dicho Estado, ilustran- 
do el tema con cuadros y mapas. Los cuadros más im 
portantes son los relativos al número y categoria delos 
poseedores de predios de propiedad privada y el de la 
superficie-promedio por ejidatario en posesión de su 
tierra. E l  segundo capftulo concluye que la camctz 
ristica de la explotación de la tierra en Tlaxcala, es 
la de una agricultura extensiva dentro de la cual pri 
va el monocultivo del maiz. E l  estudio es un buen- 
modelo para las investigaciones monográf icas . BBM 

960 
FABllA MONTES DE OCA, Gilberto: "La hacienda, 
la pequeRa propiedad niml y el ejido: en el Estado 
de-~&x ico~~,  in: E l  cong&so ~ac iona l  Agrario de 
Toluca.. . 1 9 K  pp: 497-5445. - 

üajo el criterio de la relativa amplitud de las pro 
piedades, afirma que: I1podrFa sostenerse que las Il< 
ma&s pequeñas propiedades de 100 hs. de riego, am 
paradas contra afectaciones ej idales, son latifundios 
s i  se hace' la comparación con las rnf imas parcelas 
del ejidatario y la propiedad rural de 5 y 10 hect& 
reas, que son las dimensiones más frecuentes en el 
Estado de MOxico". 

En cuanto la hacienda, latifundio que es un todo 
org6nico con facetas económicas, sociales y pol RL 
cas, 6sta no existe en la actualidad como tal; sin em_ 
bargo, sostiene el  autor que existen varios tipos de 
propiedades legales que en realidad son latifundios 
simulados, y hace una descripción de tales tipos. 

Contiene tambiOn, en la primera parte, el indice 
de concentración agraria pam el Estado de MOxico. 
Asimismo publ ica una l ista de haciendas con 1,000 
o m6s hectbreas al promulgarse la Ley de 6 de Enero 
de 1915, Valor Fiscal, superficie original y sobrante 
al  31 de diciembre de 1958, muy Útil para hacer un 
balance del Reparto de Tierras y la persistencia de 
latifundios. 

En cuanto al  procedimiento, es interesante tomar 
nota de un cuadro en el que se registra el número de 
veces que fue afectada una hacienda, desde una hasta 
87 veces, como ocurrió en la Hacienda de La Gavia, 
y que representa un caso de total desorganizaci6n en 
los repartos e j ida les, y muchos; vic ios de procedimien, 
to que deben evitarse. 

Finalmente, en cuanto a la nacionalidad, registm 
el origen de los propietarios mexicanos y extranjeros, 
estos últimos en número de 78, por lo que es cierta la 
afirmación de Fabila en el sentido de la m e x i c a n i ~  
ción de la tierra por la reforma agraria. 

Para los datos que incluye sobre la situación ejidal, 
véase la publicación que sobre los ejidos de la Entidad 
publicó el Gobierno del Estado de M6xic0, y que se 
incluye en esta bibliografia. B l lS  

961 
FAREMAN, W. J. : "Changing land tenure wttems in 
Mexico" . - Land ~conomic .- 26, February, ' 1950, pp: 
65-n. 

962 
FERNANDEZ y FERNANDEZ, Ramón: "El comercio 
del trigo en La Comarca Lagunera". M6xico Agrario. 
1 (4), Enero-Febrero-Marro, 1940, pp: 19-54. 

Un articulo cuyo interés radica en los elementos 
que da, para formamos una idea de la organimci6n de 
los agricultores frente a los espectaculadores de granos 
y el surgimiento de sectores intermedios. B l lS  

963 
FERNANDEZ y FERNANDEZ, Ram6n: "La estructura 
de la tenencia de la tierran. MBxico Agrario. 4 
(1 4), Julio-Septiembre, 1942, pp: 179-185. 

V6ase la primera parte donde expone sus ideas so_ 
bre el minifundio. Dice: "el único remedio del mini  
fundio es suprimir e l  minifundio.. . Su deficiencia ecz 
nómka estriba en la falta de capitales; pero el mini 
fundio no tiene capacidad de absorción de capitales. 
Se parece a esos enfermos de sífilis cuyos organismos 
no resisten el  arsénicoo e .,I1 Bl lS  
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964 va ha muerto: j Viva la colectiva :". Chapingo. 
FERNANDEZ Y FERNANDEZ, Ramón: "Land Tenure Epoca II, 1 (3), Julio-Septiembre, 1961, pp: 3- 
in Mexico". Joumal of Farming Economics. :(25), 29. 
February, 1943, pp: 21 9-234. 

FERNANDEZ Y FERNANDEZ, Ramón: Propiedad pri 
vada versus e j idos. Ediciones conmemorativas del Cen 
tenario de la Escuela Nacional de Agricultura. M&- 
xico. 1954. 135 p. 

Muy objetivas las etapas que establece en e l  
desarrol lo de la Reforma Agraria: 1 ) Ej ido-pejuga l. 
Se trata de las pequeiks parcelas a la manera de los 
pejugales de las antiguas haciendas, pan que los cam - 
pesinos complementen sus jornales, sin dejar de ser 
asalariados. Predomina la tendencia rest itutoria. 
Esta etapa marca la inspiración original, y la más ra 
juítica y desconsoladora. No prevaleció y fue efíme - 
ra; pero da& en fuerte escala las etapas posteriores, 
que recibieron como herencia los e j  idos constituidos 
en esta primera etapa o las ideas aue en ella ~revale 
cieron; 2) Ejido parvifundio de s;bsistencia:   re do - 
mina el  proceso de dotación. Se acepta ya que la 
parcela ejidal ha de ser una explotación de IA que el 
ejidatario derive principal o únicamente su vida; pe- 
ro no se pretende que el  ejido desempe* un papel 
airoso en la economia agrFcola nacional. ~e.discute 
sobre la permanencia del ejido como tal, y se le elu 
de en las regiones ricas; 3 )  Ejido empresa de agrcul 
tura comercial. Se acepta que el  ejido ha de ser una 
empresa económicamente sana y permanente. Y hasta 
una gran empresa intensiva (Circular 51, Colectiva 
Cardenista ) mediante la cooperativa de producción. 
E l  ejido llega a las regiones de agricultura rica. Esta 
etapa logra realidad sólo en escala muy limitada. 

Cada una de estas etapas - agrega Fernández y 
Fernández - no substituye a la anterior, sino que se 
le superpone; es decir, no corrige, de acuerdo con 
las nuevas tendencias directrices, lo ya hecho. E l  
producto de la reforma es, así, heteroggneo, en cua? 
to proviene de las tres etapas. Las primeras etapas 
disminuyen el  producto de.10 reforma y crean proble 
mas de desarrollo.. . Se podría agregar una cuarta 
etapa, concluye: Ia del cansancio; y una quinta que 
seria la futura: la de consolidación y perfecciono 
miento de la Reforma Agraria: hay que reformar la 
reforma agraria. BBM 

966 
FERNANDEZ Y FERNANDEZ, Ramón: "La colecti 

967 
FERNANDEZ Y FERNANDEZ, Ramón': "El ~roblema 
agrario actual". In: E l  Congreso Nacional Agrario 
de Toluca . . . 1961, pp: 583-586. 

Dicho problema se conf igu,ra por: 1 ) La subsisten 
cia del latifundio; 2) E l  minifundismo privado; 3) - 
E l  minifundio ejidal; 4) La falta de una reest~ctura 
ción interna del ejido que consistiría en: a )  Localr  
zación adecuada de las tierras, b) Depuraciones cen 
sales, c )  Encontrar una forma colectiva o parcelada- 
de explotación; d) Combatir la sobrepoblación; e) 
Evitar la rigidez del vínculo hombre-parcela y f )  
Organizar coopemtivamente la explotación de los bie - 
nes comunales; 5 ) La fragmentación de las explota_ 
ciones en fracciones dispersas; 6) La agitación cam_ 
pesina en demanda de tierras que culmina a veces en 
invasiones de la propiedad privada; 7) Crédito insv- 
ficiente, etc. Bl lS 

968 
FERNANDEZ Y FERNANDEZ, Ramón: "La venta 
condicionada de usufructo y mejoras de la parcela eE 
&l, en los eiidos cuya explotación no es c~lectiva"~. 
In: E l  Congreso Nacional Agrario de Toluca.. . 1961, 

Pp: 586-593. 

Debe ponderarse objetivamente la tercera c o n c l ~  
sión: a favor de estas transmisiones convendria permi 
t i r  cierta concentración parcelaria, hasta e l  límite & 
la legal (pues en muchos casos los ejidatc 
rios tienen menos), o hasta el doble o hasta el triple 
de dicha parcela legal, según la región. RecuQrdese 
que la parcela legal es la misma para todas las regio 
nes. Se pretende llegar, espontáneamente a abolir 
el minifundismo ejidal, a l  crear empresas (parce-las) 
cuando menos iguales o preferiblemente superiores a 
la magnitud familiar. Fundcimentalmente es el proce 
dimienta mediante e l  cual debe hacerse la venta y se 
fijan los derechos y obl igoc iones que se contraen. 
BllS 

469 
FERNANDEZ Y FERNANDEZ, Ramón: Notas sobre 
la reforma agraria mexicana. Chapingo, Mex. EL 
cuela Nacional de Agricultura. Colegio de Post- 
graduados. s,f, 57 p. 
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FLORES, José de Jesús: E l  problema agrario del pe 
queb agricultor, del parcionero yI del peón e las 
haciendas. Tmbaio presentado en a convenci on 
agraria verificada en la ciudad de Monterrey, N.L. 
en abril de 1927. Saltillo, Coah. Talleres Grá f i  
cos del Gobierno. 1927. 10 p. 

971 
FLORES RIVAS, M. H. y M. L. GALEANO: "Estruc 
tum v desarrollo del eiido como forma básica de la- 

I 

comunidad ruralo1. Anuario lndi~enista. 24, Di - 
ciembre, 1964, pp: 79-151. 

E l  objetivo primordial de este trabajo es conocer 
la reo l ¡dad social y económica del ejido en una zc  
no escogida, para ver hasta qué punto su estructura 
responde, o no, a las finalidades de la Reforma Agro - 
ria Mexicana. Pam conocer esa realidad, se hizo 
necesario determinar los recursos naturales con los 
que cuenta regionalmente, su aprovechamiento, e l  
estado de la infmestructum, la tecnología agrícola, 
e l  inventario de las tierras, etc. Estos datos permi- 
ten ver'la situación real de sus recursos, y hace p= 
sible un análisis crítico de la estructum del ejido 
paro evaluar su funcionamiento frente a dichos recut 
sos. El ejido seleccionado se encuentra en e l  Bajio 
(Romita, Gto.) BllS 

972 
FRANCO B., Joaquin y José Manuel ROCHA: "Te - 
nencia en e l  agro mexicano, superficies máxima y 
mínima de la parcela eiidal, de la propiedad inafec - 
toble y de la propiedad rural de un rolo dueb" . In: 
E l  Congreso Nacional Agrario de Toluca . . . 1 961 
pp: 594-603. 

Parcela ejidal: e l  tamaño mínimo será e l  sehla 
do por la Constitución; por lo que respecta a l  m6xT 
mo leeal, seria e l  seffilado para la pequeffi propie 
dad. -~e$ue~a  propiedad a&ícola en exploto'ci6nr 
e l  mbiximo legal será e l  seffilado por la Constitu 
ción; por lo que respecta a l  mínimo, considemn-los 
autores que la pequeña propiedad no puede tener un 
tamaño menor que el  se~alado como mínimo para la 
parcela ejadal. B l lS  

973 
GALVAN CAMPOS, Fausto: "El  estudio compamti 
vo del ej idon. Revista Mexicana de Sociologb. 

(2), Mayo-Junio, 1939, pp: 95-110. 

Se hace aquí una exposición de los aspectos legales 
en tomo del ejido. Se af ima que en una gráfica del 
desarrollo del repartimiento de los ejidos, veríamos que 
a l  iniciarse la aplicación de las leyes agrarias, los 
partimientos son escasos, sigui6ndose un desarrollo po 
mlelo a la evolución jurídica que el  autór reseña brev: 
mente: son los oííos en que los latifundistas oponen t o  
das las resistencias posibles, tanto en e l  campo jurídi 
co, como en e l  terreno social. 

Finalmente se señala la necesidad de una evaluo 
ción de la situación eiidal en e l  país, sugiriendo un 
programa de investigación boio el título siguiente: . - 
Programa a que hab&n de someterse las investigacione~ 
agrícola-ejidales que se llevarán a cabo por el lnstitu 
to de Investigaciones Sociales de la UNAM. BllS 

. .  . 

GARC IA, Antonio: Regimen cooperativo y economía 
latino-americana. MOxico. E l  Co le~ io  de México. - 
1944. 79 p. (Jornadas 22). BBM 

975 
GARCIA DE LEON, Porfirio: llFmccionamientos sim! 
lados". Mexico ~ g m r i o .  1 (3), Noviembre-Dl 
ciembre, 1939, pp: 205-21 4. 

En cuanto las clases sociales perjudicadas con la 
aplicaci6n de la Reforma Agmria reaccionaron contra 
ésta, utilizaron una serie de acciones para evitarla. 
Una de e l  las es la simulación de los latifundios como 
una forma pasiva de las acciones antiagraristas y una 

l 

expresión de la larga experiencia de continuos subte: 
fugios de las clases propietarias para eludir la Ley. 
B l lS  

976 
GARC lA MIRANDA, Alfonso: "La concentmción del 
suelo agrícola" . EI-~rimestre Econbmico. 7 (27), 
Jul io-Septiembre, 1940, pp: 494-51 3. 

Una llamada de atención sobre e l  fraccionamiento 
de la tierra. Afirma que en nuestro país aún subsisten 
latifundios y que Ostos, por presentar características 
económicas ventajosas para la explotación agricola, 1 
no deben seguir fmcclonándose sino que, por e l  con_ 
trario, debe lograrse que al  ser objeto de afectación, 
en el los se f inque una expllotación colectiva, Bl l S  
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980 
GOMEZ, Marte R. : La región lagunera. México. So 
ciedad Agronómico Mexicana. 1941 . 100 p. ;(6ole- 

tad de Derecho. 1952. il p. tines Técnicos, Serie A. Cuestiones Sociales, 2) 

Con información sobre rendimientos en la peque 
ik propiedad y los ejidos: 1936-1 950. BFD 981 

Dice que la zona gufa de la Costa del Pacífico en 
los Estados de Colima y Michoacán, expresa la actual 
tendencia de la economfa mexicana que promueve el 
mejor aprovechamiento de las regiones costems. En 

GIRAULT, Manuel: "El  Ejido: Callejón sin Salida". esta zona, los cambios en la intensificación de la p~ 
Problemas Agrícolas e Industriales de MBxico. 5 ducc ión de los géneros comerciales ref leian modifico 
74), Octubre-Diciembre, 1953, pp: 3-26. ciones en las condiciones del mercado y desarrollo de 

la'competencia regional; entretanto, los productos de 
E l  tmbajo de Gimult, representativo del pene la agricultum de subsistencia y los hábitos de alimec 

miento politico derechista, es un ejemplo de la v i  tación mudaron poco desde el perfodo colonial. La Re 
sión que ciertos intelectuales mexicanos tienen fren - forma Agmria iniciada en 1930, redistribuyó las tierr& 
te a la Reforma Agraria. E l  estudio procura exami no product ivas, estableció los e j idos, e introdujo cap; 
nar, segGn palabras del autor, "Superficialmente, tales promoviendo la expansión de la superficie cul t i r  
las relaciones dinámicas y evolutivas que existen en vada y la intensificación del uso de la tierra. La acti 
la agricultura y la industria y entre el progreso agrf vidad guiadora se acelera a partir de la Segunda Gue- 
cola y el desarrollo industrial". Coincidiendo la im rm Mundial. En cuanto a los problernos que presentg 
portanc io que tienen los factores inst ituc ionales en- la región; las tBcnicas primitivas de agricultura utilizz 
el  progreso material de una nación, examina el pro_ das por la gran mayorla de los hacendados, apoyadas 
blema agrario y el  sistema ejidal desde el punto de en la fertilidad natural del suelo, son causa de la baia 
vista institucional. Desde este plano, afirma el a? productividad. La expansión de la agricultura come1 
tor, el sistema ej idal constituye un obstáculo para cial, con base en el  coco y en los p16tanos, es limitg 
reformar la estructura social y económica; correspoc da por la necesidcid que al1 f se tiene de agua. 
de a una sociedad primitiva y altamente estratif i c ~  
da que permanece estática y carece de flexibilidad E l  sureste de Michoácbn se toma como ejemplo de 
y movilidad, lo que exigen las sociedades modernas, una zona gufa cuyo grado de transformación y expan 
etc. Frente a esta situación, propone la reconst- sión est¿ directamente relacionado con la accesibili 
ción agraria, mediante la cual se devuelva la "li dad de los transportes y mercados. Bl lS 
bertad y movilidad" al  ejidatario y se reconstruya 
el  sistema de libre empresa y propiedad individual, 
permitiendo la selección de los mús aptos pam cada 
ocupocián, y formulando una ideolqía que facilite 
la reconstrucción mcional de una nación moderna. 
S i  bien el  autor descrk las fallas de la instituci6n 
eji'del y exige que e l  problema se estudie "desintere 
sodamente", sus conclusiones bien reflejan el cu< 983 
dro social del cual proviene el lng. Gimult, lo cual GONZALEZ CUE, Antonio: E l  delito de despojo en 
se h ~ c e  palpable en sus afimciones y en no encon materia agraria. Proposición para el establecimiento 
# r o a  atm miida m m  el eii& v e! ~roblema aarario. en el códieo aarario del delito de des~oio de tierras 
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984 
GRANADOS CHIRINO, Manuel: Las formas de te 
nencia y explotación de la tierra, desde el punto de 
vista sociológico. T. P. México. UNAM. Facu' 
tad de Derecho. 1965. 103 p. BFD 

985 
GRUBB, K. G. : "Mexico's way out! Geographi 
cal Magazine. 20 (ll), March, 1949, pp: 4I-8- 
7 

Una comparación entre el ejido - y el *. 
986 
GUEVARA CALDERON, JosO: "La agricultura mo_ 
dema del riego frente a la temporalera de México" . 
Revista del México Agrario. 1 (1 ), Noviembre- 
Diciembre, 1967, pp: 147-1 61.. 

Somera comparación entre ambos tipos de agricul 
tura. Formula cinco proposiciones para encauzar e r  
desarrollo agrícola. Bl lS 

GUERRA CEPEDA, Roberto: E l  ejido colectivizado 
en la comarca laaunera. MOxico. Banco Nacional - 
de Cddito Ejidal. 1939. 190 p. 

Contiene datos sobre el estado de la propiedad 
de la tierra hasta antes del decreto del 6 de octubre 
de 1936. Describe el  proceso del reparto agrario y 
del imita la Comarca Lagunera como zona económica. 
BBM 

988 
GUITERAS HOLMES, Calixta: Sayula. Mlixico. 
Sociedad Mexicana de Geogmf ia y Estadistica . 1952. 
264 p. 

Una descripción del pueblo de habla popoluca, 
llamado Sayula, a l  sur de Veracruz. Contiene una 
interesante h i  storia agraria que abarca desde el r6 
gimen de la hacienda antes de 1910 hasta mediados 
del siglo presente. 

Con información sobre los tipos de tenencia p r i  
vada y comunal y datos sobre el arrendamiento de 
tierras. Sehla conflictos entre los terratenientes de 
la zona y los campesinos invasores de tierras. 
BSMGE 

989 
HERNANDEZ MOTA, José: "Problemas que afectan 
a los pueblos que de hecho o por derecho guardan el 
estado comunal". In: E l  Congreso Nacional Agrario 
de Toluca . . . 1 9617 D ~ :  664-668. 

Recomienda que el Departamento Agrario estableg 
ca una Direccidn de Asuntos Comunales, paro que tm- 
mite los expedientes de confirmación y titulación de 
bienes comunales y de conflicto de limites entre los 
pueblos. B l lS  

990 
HERNANDEZ ORNELAS, Pedro Fél ix: "Tipologia, 
anomia y Reforma Agraria en MOx i~o~~ .  Comunicacidn 
al XV Congreso Nacional de SociologCa. México. 
1 1  

Uno de los pocos trabajos de sociologia agraria que 
hemos encontrado. Con un gran rigor científico, plaz 
tea los problemas del ejidatario actual, el cual se t l  
pifica como un hombre insatisfecho y desadaptado aQn 
a esa reforma. E l  ejidatario se ve como un enfermo 
del cambio soc ¡al que nuestro pais experimenta; m6s 
que como un factor consciente y optimista de ese cam 
bio. En otras palabras, y bajo muchos aspectos, el e c  
datario y el campesino asalariado que comparten un e -  
tilo de vida en el pequeño poblado rural, se vé y apa- 
rece como un caso de anomia ( Durkheim) Se opina 
que este tipo de estudios deberran de buscarse por lo 
valioso y objetivo de su enfoque. B l lS  

99 1 
HERNANDEZ PERALTA, Ignacio: "La explotaci6n de 
lo parcela debe ser individual y no colectiva, asegE 
rando su tenencia en favor del camppsino por medio 
del titulo respectivo". In: E l  Congreso Nacional Agro 
rio de Toluca.. . 1961 , - & 5 g w  

992 
HERNANDEZ SEGURA, Javier: Estudio de las condi 
ciones económico-agrícolas de las sociedades de N* 
va Italia, Mich. Chapingo, MOx. Escuela Nacioml 
de Agricultura. 1959. 70 p. 

E l  propósito del estudio fue: 1 ) Conocer la situa 
ción de las unidades económicas de los ei idos de est; 
zona y 2) Estudiar al  ejidatario en su carácter de pe 
queb empresario agrrcola, o bien, como miembro de 
una gran empresa colectivao E l  primer punto incluye 
la evolución que se ha operado en la estructura sock 
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económica de Los ejidos desde su constitución hasta la 
situación actual del ejido como empresa, y lo relat i  
vo a la administrac ión de la tierra y formas de explo 
tación. E l  interés de la tesis estriba en la zona m- 
ma -además de sus cualidades académicas- de e s t ~  
dio; es decir, en e l  ámbito ocupado por las haciendas 
de Nueva Italia y Lombardfa, en las que se tmtó, a l  
realizar la Reforma Agraria, de superar las limitacio 
nes del ejido tal y como lo conciben las leyes. Pese 
a ello, veinte años despues, la orgaiiización no ha 
respondido. Por ello, además de los antecedentes his 
tóricos de estas haciendas, se sigue la dinámica del - 
ejido a l  tmv6s del tiempo, tratando de determinar las 
causas profundas de este fracaso. B l lS  

993 
HORNEDO, Eduardo: "E l  latifundio en México". 
Investigación Económica. 19 (4), 1959. pp: 7l7- 
726. 

Breve artfculo de critica jurfdica. BENE 

994 
HUERECAde la O., Tito: "La explotación de los bos 
ques ejidales y comunales del Estado de ChihuahwMT 
In: E l  Congreso Nacional Agmrio de Toluca.. . 1961, 
Pp: 675-678. 

Una descripción de la forma en que los ejidos fc 
restales se explotan por los ei idatarios. Resulta ilus 
tmtivo, por ser una fuente que desmiente en mucho- 
los argumentos esgrimidos por las compaPifas forestales 
sobre la capacidad de los ejidatarios. Huereca, sin_ 
tetiza estos argumentos en los puntos siguientes: 1 ) 
Que los campesinos propietarios de los bosques no ti: 
nen ninguna preparación técnica y administmtiva p= 
m explotarlos por su propia cuenta; 2) Que carecen 
de recursos económicos, puesto que la explotacibn re 
clama fuertes inversiones en equipos y camino, y 3 r  
Que no est6n relacionados con el mercado de la m a d ~  
m, tanto nacional como exterior, y que por lo tanto, 
no pueden vender sus productos con resultados satis 
factorios. B l lS  

995 
INFIELD, Henrik F. y E. KOKA: People in Ejidos. 
A vhi t  to the cooperativa farms of Mexico. Foreword 
'by Clerence Senior. New York. Frederick A. 
Praeger, 1954, 951 p, 

El trabajo presenta una serie de apreeiociones 

acerca de la organización en varios ejidos mexicanos. 
Los centros visitados por los autores fueron: El  Mante 
y la Misión, Tamps.; Mixqoiahuala y la Estacia, Hgo; 
Nueva Italia, Gabriela, Zamora, e l  Capire, Tequeca 
ron, Casilda, Lombardfa, Jambam, Letrero, E l  segur 
dor y Chuapanda, Mich. y, finalmente Lo Paz, E l  P; 
rú, La Joya, La Partida y Nueva California. De sur 
impresiones de campo y de sus lectums de Simpson, 
Whetten y Senior, principalmente, desprenden una SE 

rie de conclusiones económicas, políticas y sociales. 
Los autores han reo l izado ampl las investigaciones sobre 
la cooperación en la agricultum. BBM 

996 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES: 'Lo 
investicración aarlcola eiidal del distrito cahro de Za " 
catepecn . ~evysta ~ e x k a n a  de Sociologla. 1 (3 i- 
Jul io-~~ost- 

997 
LABORDE, ~ernánk¿rdenas, reformador agrarion, 
Problemas Agrkolas e Industriales de M6xico. 4 41 ), 
knero-~arzo, 1 952, pp: 57-86. 

E l  traba jo de Laborde, elaborado desde una perspec 
t iva marxista, contiene: Lo redistribución de la tierra: 
la colectivización del campo; la reforma agmria en La 
Laguna; E l  "gmn Ejido" henequenero; haciendas sin 
hacendados, y el eiido en la producci6n agrfcola. 

De mucho inter6s es: Haciendas sin hacendados, 
donde se refiere a la colectivización de Lombardfa y 
Nueva Italia, comp el único ejemplo de entrega total 
de las unidades agrícolas a sus antiguos peones, c- 
vertidos en ejidatarios colectivistas, los que adquirie 
ron mediante compra los edificios, la maquinaria, e l  
ganado y poco más de 200 hs. de limonares, "que con 
arreglo a la ley no fueron materia de afectaciónn. 
Bl lS  

998 
IAGARDA BURGOS. Semio D: Conflictos aue ha sus . - 
citado la tenencia de la tierm en e l  Valle del Yaqui. 
0 9 6 1  e 

166pe BFD / 

999 
LEVI, Silvana: "E l  ejido en e l  Estado de Puebla". PU - 
bl icac iones del lnst ituto de Geogmf la, 1,1965, pp: 
75-96. 
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Se trata de explicar la distribución de la vege- 
ci6n arbórea, la herbácea y los cultivos, en e l  E s t ~  
do de Puebla. La carta de aprovechamiento del su? 
lo nos da una idea exacta de la distribución de cada 
uno de los paisajes agrarios que, aun cuando presen_ 
tan diferentes matices según e l  tipo de vegetación o 
cultivo de la región, se pueden reducir a los siguien 
tes: a )  Bosques, b) Pastos y c )  Cultivos. BIIS- 

1000 
LEVIT SULMANAITA, Simón: h n e n c i a  de la tie 

l o .  (Con 
referencia a los pa íses de América Latina). T. P. Mé 
xico. UNAM. Escuela Nacional de Economía. 19&. 
209 p. 

Véase el  cap. II. La tenencia de la tierra en Amé 
rica Latina; e l  cap. III. Importancia y papel de las 
reformas agrarias y e l  cap. IV. Formas de tenencia y 
explotaci6n de la tierra. BBM 

1 O01 
LEY LORENZANA, Víctor: E l  ejido colectivo es fac 
toren e l  progreso del país. T.P. México. UNAM. 
Facultad de Derecho 1957. 95 p. BFD 

1002 
LIRA LOPEZ, Salvador: E l  sistema de producción co. 
lectiva en los ejidos del Valle del Yaqui, Sonom. 
México. Banco Nacional de Crédito tjidal. 1945. 
79 P. 

1003 
LOMBARDO TOLEDANO, Vicente: .La coexistencia 
de la hacienda Y del eiido. México. 1922. 9 p. 
( Mirneogrof iado ) 

1804 
LOPEZ ZAMORA, Emilio: "E l  problema agrario en 
la región laguner&l. ~rob1ernas'~grícolas é Industria 
les de M6xico. 1 (1 ) Julio-Septiembre, 1946. pp: 
119-154. 

Contiene: 8. Abastecimiento de aguas pam riego; 
II. Plan de explotación agrícola; III. La orgonio 
cien e j  ida!; !V. E l  seguro agricola; V. E l  cr6dito 
ejidal; VB. E l  problema de la tierra, y VII. Algu 
nos aspectos del problema nacional de la industria a7 - 
godonem . 

E l  trabajo resulta un análisis de los principales pro 
blemas que afectan la economla eiidal, y se~ala una- 
serie de soluciones. BBM 

1 005 
LOPEZ iAMORA, Emil io: I1Antecedentes y frutos de 
la Reforma Agraria en e l  Estado de Baia Cqlifornia". 
Estudios ~ ~ m i i o s .  2 (5), ~ne ro -~b i i l ,  1963, pp: 
1 13-1 44. C 

Se refiere, a grandes rasgos, a los antecedentes h k  
tóricos de la tenencia de la tierra; pasa más tarde a des 
cribir la ejecución del reparto de la tierra en sus d iver  
sas etapas y zonas. Nos informa también de las camctz 
rísticas físicas de la zona en estudio, y de la necesidad 
imperiosa del riego, lo que incluye forzosamente el 
planteo del problema de la contaminación de las aguas 
del Río Colorado, y sus consecuencias. Concluye con 
una exposición de los frutos de la Reforma Agraria en 
e l  Valle de Mexicali, en donde se resolvió un serio prz 
blema de tenencia y en donde, también, se aplican las 
más avanzadas tdcnicas agrícolas del país. B l lS  

1006 
LOYO, G i l  berto: "La concentmción agraria en v e i ~  - 
tiocho paísest'. Investigación Económica. 1 (1 ), 
1941, pp: 7-55. 

Aquí se dan a conocer los resultados de una investi 
gación sobre la concentmción agraria en varios países, 
entre los que se encuentra México. Muchos de los do 
tos son tomados de otra obra del mismo autor: Lri Con 
centmc ión Agraria en e l  Mundo. E l  aspecto no= R 
en cuanto a México, consiste en incluir e l  índice de 
concentmción pam el  conjunto de la República con do 
tos de'l Censo Agrícola de 1930. BENE 

MARQUEZ LAVIL Manuel: Monograf la sociológica 
jurfdica, política y econbmico del Municipio d e - ~ a o t ~  
coalcos, Ver. T. P. México. UNAM. Facultad de 

De interés es el capitulo sobre "E l  problema agrario 
en Cootzacoalcos". Indica el número de ejidos que 
existen en el municipio de referencia y e l  número de 
ejidatarios, pero también nos ofrece datos sobre c a y  
bios en el uso de la tierra; concret~mente, las exprc 
piaciones que han tenido lugar en algunos ejidos paro 
ensanchar la industria petroquímica y efectuar e l  c a c  
bio de las actividades agrCcolas a industriales de los 
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antiguos ejickitarios. BFD kz, realiza una breve introducción del problema agro 
rio de México en la primera porte del libro; vienen 
después las tres monogmfías que se presentan siguiendo 
un modelo que se adecúa a las circunstancias concr: 

MARTINEZ ENC ISO, Alfonso: "Comercialización, tos de cada ejido y, finalmente, el mismo Mendieta y 
intermediarios y acaparadores de la producción ruml". Núñez realiza un breve estudio comparativo y las con 
Revista del México Agrario. 1 (1 ), Noviembre-Di clusiones generales. S i  se tiene en cuenta que en Mz 
ciembre, 1967, pp: 13-22. xico existen más de 20 000 e jidos, el estudio de tres- 

de ellos parecerá ineficaz como base de útiles genera 
lizaciones. En realidad se trata de un sondeo que, no 
obstante ser nada más que eso, proporciona conclusig 
nes de valor general. B l lS  

1012 

MARTINO, César: "Los pequeRos agricultores". 
México Agmrio. 5 (1 6), Enero-Marzo, 1943, pp: 

Contiene: 1 ) La colonización de Coahuila; 2) 
Sostiene la tesis de que debe hacerse una clam E l  latifundio contra la colonización; 3)  E l  mayomz_ 

labor de orientación para no confundir a l  peque& go de San Miguel de Aguayo contra las comunidades 
agricultor con e l  pequeb propietario rentista., B l lS  rurales; 4) destrucci6n de las irritilas y la merceda 

ción del territorio de La Laguna; --boncarrota -' 

del latifundio; 6) Desarrollo agrícola de la Comarca 
Lagunem; 7) La irrigación. Los conflictos por las 

MELGAR ARANDA, Antonio: La revolución, el lat i  aguas del Nazas; 8) E l  problema de la poblacián; 
fundismo y la entrega de Cananea a los campesinos 9)  La era capitalista en La Laguna; 10) E l  conflicto 
mexicanos. T. P. México. UNAM. Facultad de De - del Tlahualilo; 11 ) El complejo problema laOunero y 
recho. 1959. 121 p. BFD su justificada resolución; 12) La colectivización de 

La Laguna. 

En resumen, una completa historia agraria de la Re 
MENDIETA Y NUÑEZ, Lucio: Efectos Sociales de gión Lagunera. B l lS  
la Reformo Agraria en tres Comunidades Ej ida les de 

Raúl Benítez Zenteno, Jorge MartTnez Ríos, Gusta 1013 
vo Mario de Luna Méndez, Fernando Olguin Q U ~ @  MENDOZA VARGAS, G ilberto: "Pequeñei propiedad 
nes, Miguel Angel Marfn, María Luisa Rodríguez. y su organ ización" . In: E l  Congreso Nacional Agrario 
México. UNAM. Instituto de lnvestigac iones Socia de Toluca... 1961, pp: 801-809. 
les. 1960. 337 p. 

Un análisis sobre la importancia de la organización 
Son tres las monografias que constituyen la obra, de los productores rurales: pequeños propietarios o ej i 

resultado de una investigacián soc io-económ ica prz datarios. Se refiere a varios ordenamientos legales cz 
movida por la UNESCO, auspiciada por la misma y mo la Ley de Organizaciones Agrícolas de 1932 que 
real izada por investigadores del Instituto de Investi han impulsado dicha organización. B l l S  
gaciones Sociales y alumnos de la Escuela ~ a c i o n a l  
de Ciencias PolRicas y Sociales. Las tres comunie 
des: Mixquiahw la, Cantabrio y Guelavía, repreeen 101 4 
tan tres niveles de explotación de la tierra y tres f o ~  MENDOZA VARGAS, Gilberto: "Creación de granjas 
mas en que los eiidos mexicanos se estructuran para tipo familiar como base a la solución del problema del 
lograr poner en marcha los instituciones eiidales. La desempleo en la clase traboiadoralt . In: ler. Ciclo de 
dirección de la obra a cargo del Dr, Mendieta y Nc Conferencias sobre Problemas ~~ro~ecÜar ios .  México. 

I 
159 
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Partido ~evol&ionario Institucional. Instituto de E 5  ción de la economía eiidal a l  no instalarse centrales de 
dedibración para e l  henequén ei idol. S i  a lo  anterior tudios Po1 íticos, Económicos y Sociales. 1965, pp: 

367-392. B l  l S  agregamos el  crecimiento demográfico de la zona y las 
fluctuaciones del mercado internacional, y el abuso ¿e 
los privilegios de la administración de Henequeneros 
de Yucatán, nos explicaremos la liquidacidn de este 

MESA ANDRACA, Manuel y Emilio ALANIS PA - organismo, tan contraria a los intereses de la Reforma 
TINO: "La agricultura en México". Problemas Agraria. BBM 
Agricolas e Industriales de ~éxico.3-O- 
harzo, 1951. pp.23-98. BMQA 

101 7 
MEXICO. Departamento de Asuntos Agrarios y Colo 

MESA A N  DRACA, Manuel: "La situación heneque niración: E l  fraccionamiento e j idal. MBxico. Ed i  
nera en Y ~ c a t á n ~ ~ .  Problemas Agrícolas e Industria ción del.. . 1956. 52 p. 

1 O1 8 
En el capitulo 1: Antecedentes de la Reforma MEXICO. GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO: 

Agraria, nos ofrece una visión del estado de la tenen Dirección de Agricultura. Los ejidos del Estado de M6 
cia hasta 1934, en que se contaba con 210 ej idos en- xico. M6xico. 1958. 1030 p. - 
tre provisionales y definitivos, de los cuales sólo 4 7  
intentaban afectar terrenos destinados a plantíos de Catálogo de los ejidos por municipios del Estado de 
henequén y en descanso. Presenta, además, datos México realizado bajo la Dirección de Gilberto y ME 
acerca de la superficie de las haciendas y las causas nuel Fabila Montdr de Oca. La descripción de cada 
sociales que mantenían la estructura agraria prerrevo ejido contiene: Tipo de dotación de tierras; posesic 
luc ionaria hasta 1934 y que, dentro de las contradic nes anteriores; certificados & derechos agrarios; cate 
ciones existentes en e l  régimen gubernamental, ap& gorra pol itica; tamaño de la parcela; . ganado; c u l t i  
taba una inusitada decisión: La Reforma Agraria. A vos; alfabetismo; capitales invertidos; salubridad; 
esta acción, fundamentalmente cardenista, dedica el impuestos e j idales prediales; comunicaciones, etc . 
capítulo II, en e l  que estudia la importancia y la BllS 
trascendencia de la política agraria en Yucatán, la 
reacción de la Unión de Productores Henequeneros 
contra los eiidatarios. E l  nacimiento de Henequene 1 O1 8a 
ros de Yucatón, las contradicciones en las dotacio MIGUEL OLIVARES, Eduardo: Campeche en la refor 
nes a los ej idos por causa de las cuales habia ej idos ma agraria. México. s.¡. 1954. 98 p. 
pobres y ejidos ricos, y la lucha social entre ejidata 
rios y los hacendados, todo lo cual desembocó en la 
explotación colectiva del llamado Gran Ejido Hene 1018b 
quenero de Yucatán, forman porte de este capitulo. MILLS, Elizabeth H.: "The mormon colonies in C h i  
En el Gmn Eiido se creó una serie de contmdicciones huahua after the 1912 exodous". New Mexico Histori 
entre los intereses de los ejidatarios y los de los ha cal Review. 29 (4-5 ) 1954, pp:v. 
cendados; y recuerdese que los e j idcitarios, según ¡os 
eonvenios, ejecutaban las labores de siembra, cultj 
vo, atención agrícola y corte en las pencas, las que 1 O1 9 
ponían a canto de v b  a los propietarios de las desfi MOLINA ENRIQUEZ, Andrgs: E l  ejido en Yucatán. 
bradoras; a éstos competía la labor de arrastre, desR México. Editorial México Nuevo. 1937. 120 p. BN 
bración, desecación, empaque de la fibra y entrega 

MOLINA ENRIQUEZ, Renato: "La evoluci6n históri 
E l  autor enjuicia más tarde las consecuencias de ca del ejido y sus transformacionesn. Revista del Ba; 

todas las circunstancias arriba mencionadas, f u n d ~  co Obrero. 11 -1 2, Octubre-Diciembre, 1939, pp: 
mentalmente la de la distribución del ingreso, que 3-11. 
era de una "injusticia irritante" y la de la desintegra - 
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1 025 
MOLINA FONT, Gustavo: E l  problema agrario en NAJERA, Enrique G. y Rafael MALDONADO: "Pro 
la zona henequenera de Yucatán. M6xico. Imp. Va - blemas de la región lagunera", México agrario. 3 
rona. 1934. 44p. (1 1 ), Octubre-Diciembre, 1941, pp: 481 -488. 

Con notas acerca del reparto agrario en La Laguna 
en 1936, en donde adem6s de los campesinos del lugar, 
se dotó a una población flotante que estaba en labores 
de recolección del algodón. Estima el  autor en 20,000 
campesinos la poblaci6n flotante y en otros 17,000 la 
población rural permanente. B l lS  

NAVARRO, José e l. VELAZQUEZ: Los roblemas 
Revista de Derecho y Ciencias Sociales. México. agmrios de México y de la América La-bIe 
Ed. Jus. 1941. XV+231 p. ma de la apropiación de la tierra. Estudio sintético de 

bio-socioIogia agmria. México. Linotip. Artbtica 
Obm generol que abarca desde la época ptehise de Fernando Blumenkron. 1920, 124 p. B N  

nica. Contiene datos sobre e l  estado de servidumbre 
en que vivían los indígenas en las haciendas yucat? 
case Critica rudamente la administración de Cárdc 1027 
nos, e incluye el proyecto que presentaron los hacen OLGUIN GARCIA, Adolfo: Lo aparcerfa rural y la re 
dados pam resolver la cuestión agraria. BSH forma agraria en México. T.P. México. UNAM. 

Facultadde Derecho. 1958. 107p. 

Analiza la situación de la aparcería en relación 
con la pequeña propiedad y el eiido. Gtudia la ley 

Jalapa. s.;. 1960. 80 p. que reglamenta la Aparcerla y señala las disposiciones 
del C6digo C iv i l  en cuanto aparcería, tanto para el  

E l  latifundio cañero, cuyos orígenes se remontan Distrito Federal como para los Estados de Nuevo Le6n, 
a la época colonial y se relaciona con la esclavitud Durango, Zacatecas y Colima. 

de los negros, se describe aquí sumariamente en su 
contexto hist6rico hasta llegar a los tiempos anterio Relaciona la función social que debe cumplir el 
res y posteriores a la Reforma Agmria . La obro es contrato de aparcería con la Ley de tierras ociosas de 
una crítica contra los recursos legales que apuntalan 1920. 
e l  latifundio cañero que perdura "como uno de los 
m6s firmes baluartes de la oposición a la Reforma Señala la necesidad de reglamentar la aparcerra en 
Agraria", ya que el ingenio a l  través del control del el Código Agmrio, ya que su reglamentación en D e c  
agua, los fertil iuintes, la maquinaria, los antic ipos, cho Civil resulta contradictoria con su caracter econi 
etc., subordina los intereses de los eiidatarios a los mico. BFD 
de la empresa. Estudia las condiciones de vida de 
los cañeros y los resultados de la explotación de la 
parcela mrnima y el ~roblema del crecimiento demo 1028 
gráfico. En e l  marco de la movilidad social, se se- OROSA DIAZ, Jaime: "Lo sombru verde". MOxico 
10 q w  Osta no es posible dentro de las actuales c i ~  - Agrario. 7 (30), Abril-Junio, 1946, pp: m 8 .  

eunstancks, y en tanto no se modifiquen los ordeno 
mientos legales promoviendo las reformas necesarias Acerca del papel que ha representado el  henequén 
a la Constituci6n y a l  Código Agmrio y no se f o e  en la estructumción de la sociedad yucateca. Su ap? 
lezcan las instituciones básicas de la Reforma: e l  piación, las luchas en tomo de su dominio. BllS 
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ORTEGA RUIZ, Francisco J. : E l  henequén de Yuca 
México. Edito 

Con datos acerca de la forma en que el cultivo 
del henequén fue interesando a los agricultores, que 
redujeron sus cultivos de otras plantas. Trata de la 
expropiación de los latifundios yucatecos, la reas 
ción de los henequeneros, y ofrece un sinnúmero de 
datos técnicos sobre cultivos, crédito, exportación, 
etc. Ortega Ruiz, afirma que la reforma agraria fue 
inconsistente a causa de la insuf ic ienc ia económico 
del Banco Ejidal frente al exceso de ejidatarios, las 
comunicaciones, la productividad henequenera, etc. 

1030 
ORTEGA RUIZ, Francisco J. : "Los problemas agq  
rios de ~6x i co~ ' .  Investigación ~co"6mica. 4 (43, 
Octubre-Diciembre, 1943, pp: 337-373. 

E l  autor considera que el punto de partida del pro 
blerna agrario de la República descansa en el conoci- 
miento del régimen de la propiedad de la tierra. P; - 
m el  lo estudia el régimen de propiedad y explot= 
ción de la tierra durante la colonia, la independec 
cia, la revolución y al  presente. BENE 

1031 
PALOMO VALENCIA, Florencio: Los ejidos de Yu 
catón y el henequén. M6xic0, Ediciones Pedro Ro - 
b-. BN 

PALOMO VALENC A, Florenc io: Desamortiración 
de ej idos: ej idos gratuitos para los campesinos. Mé - 
xico. Ed. Nacional. 1945. 47p. BBM 

1 033 
PALOMO VALENCIA, Florenc ia: H istoria del E' ido 
Actual. MCxlco. Ediciones A m é r i c d O  - 

De inter6s para nosotros son sus notas sobre la pro 
piedad privada y sus conflictos con los ejidos, BN - 

PASOS PENICHE, Manuel: La industria henequene 
m. M6rida, Yuc, Editorial Zamnd, 1952. 15 p. - 

E l  autor expone que el ejido henequenero debe 
desarrollarse con sus solos recursos y aun pagando, C= 

mo cualquier empresa capitalista, los tributos fiscales. 
Esto podrla concretarse en un subsidio del gobierno f: 
deral equivalente al  importe de las contribuciones fz 
derales que debe pagar la fibra elaborada por el e j i  
do, y en préstamos sin interés y a largo plazo, para el 
incremento acelerado de la agricultura benequenera. 
BBM 

PERA, Moisés T. de la: E l  pueblo y su tierra: mito y 
realidad de la reforma aarario en MOxico. México. " 
Cuadernos Americanos. 1964. 895 p. tabls. 

Obm vasta que representa una fuente de datos en 
espera de ser codificados. E l  autor se propuso con e2 
te trabajo: "abrir camino, estudiándolos en grueso -10s 
problemas de la vida ~ m l -  para que a continuaci6n 
los técnicos de las especialidades requeridas.. . esQ 
dien a fondo cada uno de ellos". Reúne, de esta E 
nera, toda una gama del México Rural, investigada Y 
redactada "como un aporte personaln. 

Hace hincapie, desde las primeras p6ginas, en que 
ésta es una obra de crrtica, en la que se trata de deter 
minar las causas que mantienen en la pobreza y la 
cultura a nuestra población ~ r a l ,  paro sacarlas a la 
luz, analizarlas y señalar, en lo posible los medios y 
modos de alcanzar la mejorla deseada. Por lo mismo, 
el presente estudio 'no es una simple monogmfla ni  un 
trabajo que tenga por objeto hacer el panegirico de 
los gobiernos de la revolución. 

De su introducción hemos sacado las siguientes 
afirmaciones que el autor, m6s tarde, trata pormenor1 
zadamente: 1 ) tenemos actualmente algo m6s de tres 
millones de campesinos sin tierra y otros tantos con 
ella; 2) Existe semiestancamiento de la técnica ag$ 
cola y acaparamiento de tierras, e l  cual viene adqu~ 
riendo caractereí cada vez más amenazantes a causa 
de esa coexistencia mortal que ha tolerade nuestra c2 
ja reforma agraria, de la mediana y gran propiedad 
inafectables o simuladas por una parte, y el m i n i f u ~  
dio por la otra; 3) E l  exceso de población obl fga al 
campesino a roturar tierras en gran parte marginales; 
4) a consecuencia de lo anterior se han puesto bajo 
cultivo casi cinco millones de hectóreas, con lo que 
se han abatido los rendimientos medios de la tkrm y 
se han elevado los costos de producción; 5 ) Lo dicho 
explica el  alza de prec iss m6s que proporcional en los 
productos agricolaa y sobro todo en los pecuarios; 6) 
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los precios de los productos pecuarios se han agruvg no tienen mayor participación en el organismo I1Heng 
do por un exagemdo aumento de las exportaciones queneros de Yucatán," por lo que debe ser sustituido 
que deberian sujetarse urgentemente a revisión; 7) por otro organismo que, entre otras coxis, tienda a do 
E l  lento avance de nuestra t€cnica agrícola es causa tar a l  ejido de máquinas desf ibradoms tal y como se 
del enrarecimiento de la producción anual por habi planeó en 1937. Bl lS 
tante; 8) Se han venido alterando las estimaciones 
estadísticas de cosechas y de existencia ganaderas, 
proporcionando con ello una impresión falsa del esta 
do de cosas importante; 9) De igual manem son ic 
ciertos los c61culos del ingreso nacionai; 10) E l  prc 
ducto nacional, s i  acaso supera a l  incremento demo 
gráfico, es con muy poco. Buena pruebo de ello es 
lo que los economistas pedantes llaman "el deterioro E l  trabajo se refiere a la organización de los l a t i  
del nivel de vidan de nuestras clases populares, que fundios E l  Faisán y la Hierba Santa y la Sociedad Agrí 
se traduce en un salario real en e l  medio rural, equi cola de Tututepec, Oaxaca; seKala el procedimiento- 
valente, en 1962, a dos terceras partes del muy bajo que siguieron las autoridades agrurias para resolver los 
que privaba en 1940; 11) Mientras la revolución problemas derivados de las formas de propiedad existen 
agrícola, y con ella la propiedad de las masas rurales tes, indicando la organización y e l  tipo de explotaci8ñ 
siga siendo una promesa, la industrialización en gran que debe adoptarse en Tututepec, la cual debe tener 
escala lo será tambih, etc. BBM una similitud con e l  sistema de explotación comunal 

con el cual los nativos estaban vinculados antes de la 
formación de los latifundios. BFD 

PEüALTA, Carlos M. : "El Gran Ejido Yucatecon. 
M6xico Agmrio. 3 (8), Enero-Marzo, 1941, pp: 1039 

PFEIFER, Gotifried: "The basin of Puebla - Tlaxcala 
in Mexico" . Revista Geográfica. 64, Junho, 1966, 

Con una glosa de algunos estudios necesarios po pp: 85-107. 
m el  funcionamiento y dirección del "Gran Ejido Yu 
catecou: a )  Planos de conjunto; b) planes de ex- Un breve estudio sobre la cuenca Puebla-Tlaxcala, 
plotación agricola; c )  financiamientos; d) po l i t i  de gran importancia en el panorama cultural de M 6 x i  
ca de recursos humanos; e) organismos de control, co. Afirma que el padrón de poblamiento prehispbnL 

etc . , necesarios para que cumpliese sus funciones co se modificó por el decrecimiento de la población y 
dentro de una economla pensada en "grande". B l lS  por las "reducciones". Los espaibles -dice-, al intro 

ducir el sistema de los latifundios, alteruron la estru- 
tura social, y más tarde e l  desarrollo de las haciendas, 
aun en e l  siglo XIX, demuestm cómo dicha estwctuw 
social no cambió con la revolución de Independencia; 
lo que s i  sucedió con la Revolución de 191 0. 

Las "formaciones económicasn vigentes eii e l  pg 
En este artfculo se analizan los siguientes proble r íodo anterior a 1 91 0 y sus modificaciones en la fase 

mas: 1 ) Critica e l  hecho de que no se hayan entre postrevoluc ionoria fueron reconocidas por F. T ichy, y 

90th a Pos e i  idateirios, en propiedad, los trenes de son las siguientes: 1 ) E l  sistema indígena de milpa, 
dedlbreición; 2) Menciona que gracias a la entrada modificado por el arado, paro e l  cultivo del maíz en 
de los Estados Unidos en la 11 Guerm Mundial se In_ el perbdo Prerrevolucionario, se difundió por las unti 

cremen6 el plan de siembras y la bonanza de la guas haciendas; 2) La crbnza de ganado ovino en 

dustria henequenera; 3 )  La etapa de "Henequens ranchos en e l  bloque Tlaxcala, baio el control de ej! 

ros de Yucat6n", que se ln icb a partir de 1942, de? dos y pequebs propietarios, fue substituido por los nue 
twye en la pdctica los propósitos y realizaciones de vos campos de maguey y centeno que encuentra merco 

Reforma &rearia en beneficio de los antiguos hace- do en la desarrollada industria de bebidas mexicanas; 
dados expropiados, porque se establece un sistema de 3 ) La explotación ma íz-trigo, antiguamente dominan 
maqulla de8 henequén e/idal que es contmrio a dicha te en las haciendas de Ia planicie, se encuentra actu- 
Reforma; 4) Analiza e l  hecho de que los ei idatarios mente en manos de los campesinos de los eiidos y de 
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los pueblos, reforzada por la horticultura desarrollada 
gracias a l  enorme consumo urbano; 4) Los campos del 
pastoreo de ganado bovino y los bosques de las hacien - 
das situadas en las vertientes de los volcanes, están 
siendo substituidas por e l  dominio de los pueblos; 5 )  
La formación de huertos próximos a Huejotzingo, se 
expandió por nuevas tierras ejidales. En general, 

la alteración de la estructura agraria permitió e l  a% 
ceso a la tierra de mayor número de campesinos, in_ 
tensificando su aprovechamiento. Por un lado me¡: 
ró la estructura social y por otro esas modificaciones 
desequilibraron la estructura ecológica. B l lS  

RlOS AGUILERA, Miguel: Perfil de la Refonna Agraria 
en e l  Estado de Sonora, 

Detal lado estudio de la Reforma Agraria en el Esto 
do de Sonora; analizase e l  fraccionamiento y reparto 
de los grandes latifundios, la organización del sistema 
agrario, la pequeña propiedad, la propiedad ejidal, la 
colonia agrícola, e l  trabajo de campo y los diferentes 
tiposdecréditos. BFD 

1 045 
1 040 RlOS CAMPUZANO, Arturo: La pequeik propiedad 
PHIPPS, H.: Some aspects of the agrarian cuestion ,la explotación colectiva de la tierra. MBxico. s. i. 
in Mexico: a historical study. Austin. 1925. 157 935. 28p. 
P 0 

Un estudio general que abarca desde la época 1 046 
prehisp6nica hasta la fase agraria despues de la Revo RODRIGUEZ ADAME, Julián: La organización del e i i  
lución. Se trata de uno de los prheros intentos de- do: historia, crítica y planeación & la organización - 
cubrir todas las épocas de la hf storia de M6xico. agraria. Mixico, 1940. 79 p. 
BS H 

- 

1047 
1041 RODRIGUEZ ADAME, Julián: El  trabajo colectivo en 
PLEM, J. H. : Mexico Marches. Indianapol is, los e j idos de Mgxico. M6xico. CTAL. 1946. 79 p. 
Bobbs-Merril . 1939. 386 p. 

Cap. 10: Tenencia de la Tierra; Reforma Agm 
ria. 

1042 
RESTREPO FERNANDEZ, Iván: "El  ingreso de la po 
blación agrícola, caso particular: los campesinos de 
las regiones temporalerasu . Revista del México Agm 
rio. 1 (1 ), Noviembre-Diciembre, 1967, pp: 167- 
Tn . 

Expone brevemente las diferencias que hay entre 
las regiones mejor dotadas y las temporaleras, e ic 
dica cudles son a SU iuicio las medidas que el Estado 
debe tomar para evitar estos desequilibrios. B l lS  

1 043 
RWNA GONZALEZ, Roberto: E! problema agríco , 

la de la Comarca Lagunera. T. P. hGxico, U N A M  
Escuela Nacional de Economh. 1965. 147 p. BENE 

1048 
RODRIGUEZ CONTRERAS, Raúl : "La pequeb supe1 
f icie de las parcelas eiidoles y predios particulares C: 

mo factor negativo de l a  produc~tividad'agrfcola". Bo 
letin de Estudios Especiales. 16 (185), Enero, 1m1 
pp: 185-186, BBM 

1 049 
RODRIGUEZ, Mauricio Jr.: E l  problema agrario en 
Coahuila. T. P, México. UNAM. Facul t~d de De- 
c h o . 5 1 .  115p. 

E l  autor realiza un completo estudio del Estsdo de 
Coahuila, dentro del cual analiza e l  latifundio, La 
clasificación de tierras, los productos y recursos f o y  
tales, la condición legal de las tierras, las diferentes 
formas de propiedad territorial, las fonnas de agrlcu' 
tum* !a expIot~ci6n cooperativ~l~ la producción ag r l  
cola, el seguro agrlcola y la agricultura y la induz 
tria, Examina tambi6n e l  problema del ixtle y Ia can_ 
deiilla, BFB 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



Vbnse: J. Ramlrez Cabciks: The tendencies of 
ROMERO ESPINOSA, Emilio: Antecedentes de la the cooperatlve Movement in Mexico; A. Vagas 
Reforma Agmria: Lombardla y Nueva Italia: una m r i a n  Reform in Mexico; M. Mesa 
realización ejidol. T.P. México. UNAM. Escuela Andraca: Agricultural Credit in Mexico; M.O. de 
Nacional de Economia. 1950. 65 p. Mendizábal: The Agmrian Problem of La Laguna; Y. 

A. Cortina: fhe Agrarian Problem of Yucatan. 

ROMERO ESPINOSA, Emilio. La reforma agraria en 1056 
México a medio siglo de iniciada. México. Cuader - SIMPSON, Eyler N. : The ejido; Mexico's way out. 
nos Americanos. 1963. 161 p. Chapel H111, N.C. The Univenlty of North Caroli 

na Press. 1937, 849 p. 
Véanse los siguientes capítulos: V) Salarios ru - 

mles; VI) Pol ftica agraria (colonizaci6n); VII) A decir verdad, la tesis que el autor sustenta, 
Distritos de riego; VIII) Pequem propiedad agrlco asf como el contenido del libro, va más allá del títu 
la; IX) Renta de parcelas. lo. En efecto, con ello no quiso decir que ~ 6 x 1 ~ 0 -  

deberfo dedicar sus esfuerzos Únicamente al elido, 
sino que, sin Cste, escasas posibilidades tendrla el 
pals de encontrar solución y salido a la magnitud de 

SACO, Alfredo M. : Problemas de la colectivizo su problemática económica y social. Realizado el es 
clón agraria eii México. M€xico. Llga de ~g rbño  - tudio despuOs de ocho aRos de estancia que el autor 
mos Socialistas. 1938. pasó en México, nos presenta innumembles aspectos 

del ejido, los que fueron aprendidos por medio de la 

toria del ejido, se nos presenta el examen crftico 
de los sistemas de credito; e l  estudio sociológico 
de la Revolución, sus causas y sus proyecciones; 
la descripción de las tmbas burocráticas y políticas 
que estorban el desarrollo del eiido, y un intento 

Un novedoso trabajo sobre las relaciones econo de valomr los recursos naturales del pafs. Todo lo 
micas y sociales que establecen ejidatarios y arren* anterior está concebido desde un punto de vista or 
tarios en el proceso que conduce al  alquiler de t k  gánico y total, donde el elido, como forma de teñen 
rms ejidaleo. S i  bien el estudio se refiere a la zona cia de la tierra, no queda como una abstmccibn, 
de Apatzingán, Mich., de él pueden sacarse c o n c l ~  sino como algo relacionado con las otras formas de 

tenencia, lo mismo agrlcolas que urbanas. De tal ma- 
nero es asf, que en este estudio se plantea el que 
esas relaciones de propiedad son las que meior delta_ 
con como causantes del rntorpecimientq unas veces, 
del fmcaso otras, del sistema ejidol de tenencia y 
plotacián de la tierra. En cuanto a la metodologra 
guida en la investigacidn del ejido, Simpson dedica 

SOLOS, Jos6 S. y Donald K. FREEBAIRN: ~conomra una buena parte de su trabajo a la narracidn de situa 
agrlcola del noreste: la agricultura en e l  sistema de clones casulsticas ejidales. En el primer caso estudia- 
pequeh propiedad. México. instituto ~ a c l o n a l  de el Ejido de San Juan,situado en la Mesa Centra1,que 
lnvest fgac fones Agr fcolas. 1964, 43 po es ejemplo de algo sin 6xito n i  fracaso;en el caso nC_ 

mero dos, flustra el problema de la tenenciade la tic 
rm y 10s  cursos hid&ulicos, lo que ejemplifica c o n 1  
estudio de 23 zonas ejidales en diez diferentes entidades, 

SILVA HERZOG, J, et a!: "Collective economy in que se refiere a unos 850 eiidos; el tercer case es el del 
Mexico", Annals of m e c t i v e  Economy. 15 (11, Ejido de Ocotl6n, en la región del bajlo, como refle 
January-April, 1939, pp: 49-222, 
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jo de una situación próspera; el cuarto caso es el EL ÑO: La economla ejidal de Morelos y E, GONZA 
do de Tapilula, en el Valle de México, ilustrativo LEZ APARICIO: E l  problema ejidal en Yucatán. 
de la institución próspera pero amagada por las intri 
gas pol lticas, el asalto y el asesinato, el caso núme 
ro quinto, se refiere a l  Ejido de Los Remedios, en el 1059 

Estado de Durango, representativo del fracaso en la SOCIEDAD YUCATECA "Andrés Quintana Roo": 

administmción del crédito ejida 1, ocasionado por la "Conclusiones a que llegó la Primera Mesa Redonda a 

presión de los pollticos locales y nacionales; el caso que convocó la.. . , para el estudio del problema 
agrario-ej idal henequenero del Estado de Yucatán" . seis nos habla de Zacapu, Michoacán -una de las 

primeras comunidades agrarias que se acogieron a l  México Agrario. 7 {27), Octubre-Diciembre, 1945. 

Decreto Agrario de Carranza del 6 de enero de 1915-, pp: 249-306. 

y en el cual pensaba cada dla menos en función de 
los ideales de la Reforma Agraria, de una organiza 

En sus conclusiones: La Sociedad Yucateca afir - 
clón cooperativa y semicomunal de los pueblos, y 

m6 que: las realizaciones de la reforma agraria en v2 
catan fueron positivas en cuanto se salvó parcialme? 

más en funcidn de la independencia y e l  individua 
lismo. Acompaña a l  estudio un apéndice estadlstlco 

te la producción henequenem de su extinción que se 

construido con datos de la Di  rección General de Es 
acusaba con la dismtnución gradual de las plantack 

tadlstica, e l  Departamento Agrario y la ~irección- nes. Que esto fue posible, principalmente, por las 
obras realizadas pat. e l  Banco de Crédito Agrícola, 

de Economla Rural. Ltbro de la mayor importancia, 
se ha dicho que uno podrá estar en desacuerdo con 

e l  Ejidal, y por el Gran Ejido Henequenero en su 
pr imera época. 

sus proposiciones, pero nunca con los materiales reu - 
nidos, sobre todo, s i  se tiene en cuenta que es un Sin embargo, se tienen muchas situaciones riego 
t m b I o  previo a la ='''m'''  enfe fe r'voluc~' - tivas: a) <irtema de trabajo deja al ejidata 
naria del cardenismo. rio en peor condición de la que tenía cuando era % 

~ u e v i  Edfci6n. México. Problemas Agrlcolas e 
Industriales de México. 4 (4), 1952. BBM 

Dice que la revolucl6n agraria de México, fuen 
te de estabilidad política y de progreso económico, 
se halla sujeta a un doble obstáculo: el primero re 
presentado por la reconstituci6n de las grandes propie 
dades y el segundo por la inadaptación de los eiidos- 
e las condiciones técnicas y económicas de la produc 
cidn moderna, teniendo como consecuencia la forma- - 
ción de renta insuficiente en e l  sector agrario, que 
contrapesa sobre la economía general del pals, BCM 

1058 
SOCIEDAD AGRONOMICA DE MEXICO. Primer c i  
clo de Conferenciar, Octubre a N o v i e m b r e m e  
Mgxico, D.A.P.P, 1938, 182 p, 

Contiene: Marie SOUZA: La explotación agrrco 
la en 1a U.R,S,S,; J. SILVA HERZOGt E l  proble- 
ma agrario en España; R. FERNANDEZ Y FERNAN 
DEZ: Ba soc3a~lzactón de la tierra; E. A U N I S  PKTI - 

1060 l 
STAVENHAGEN, Rodolfo: La reforme agraire et 
les c laaes sociales rurales aÜMexiqueu . Cahiers 
lnternationaux de Sociologie. 34 JanvierJuin, 
1963, pp: 134-1% 

Se refiere a: 1 ) Los ejidatarios; 2) Los pequeños 
campesinos minifundistas; 3) Los sin tierra; 4) La me 
diana burgues la Eampesina; 5) Los grandes propiep- 
rios, y 6) Las capas intermedias. B l lS  

1061 
STAVENHAGEN, Rodolfo: lo Los ioma leros agrCcolado 1 

Revf ta del México Agrario. 1 (lj, Noviembre-~1 - 
c iembre, 1967, pp: 163-166. 

Sobre este grupo de ocupación que aumentó en un 
70% entre 1940 y 1960, en una e t e p  de la Reforma 

\ 
\ 

Agraria mexicana en la que se considera que el  r e c  
to de tierra está llegando a su fin. Se a f i r m ~  que Ia 
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situación de los iomaleros se está tomando más grave 1 065 
y puede transformarse en un serio problema económico TREVIÑO MARTINEZ, Roberto: El roblema agrario 
y polltico. Frente a esta situación se plantea el h e  de México y la solución r e v o l u c i o ~ e  
cho de que "ni los empresarios agrícolas n i  las agen una Economía Agraria Colectivista). México. Edit. 
cias del gobierno tomarán espontáneamente las medi "Nueva Era". México. 1936. 152 p. 
das correspondientes s i  los propios jornaleros agrfcolas 
no se organizan para hacer sentir su fuerza social y Según el  autor, la finalidad a la que debla tender 
económica". Por lo que es necesario o~ganizar s i n o  el movimiento agrario mexicano era la suplantación 
cotos rurales afiliados a la Confederaci6n Nacional de la economfa agrfcola particular por la economfa 
Campesina. Bl lS ejidal. E l  trabajo que presenta se ocupa en estudiar 

la posibilidad de cimentar la planificación económica 
agr Fcola en un sistema colectivista. BENE 

TAMAY O, Jorge L. : Transformación de la Comarca 
Lagunera, Sus perspectivas y problemas. M6xic0, 1066 
Editorial Cultura. 1941. 51 p. (Academia Nac io  
nal de Ciencias Antonio Alzate. Apéndice a l  tomo 
55 de las Memorias y  revista de la Academia Nacio T. P. México. UNAM. Escuela Nacional de Econo 
no1 de Ciencias Antonio Alzate) mía. 1944. 62 p. 

Concluye que a f in de no desintegrar la unidad 
productiva en e l  "Manten, la explotación de la t i 5  

TAPIA LOPEZ, Virginia: Relación de la reforma agro rra debe ser colectiva en las tareas del cultivo de la 

1067 
Un trabajo que se~iala los conflictos entre ejidats UNlON DE PRODUCTORES HENEQUENEROS: & 

rios y pequebs propietarios, cau~dos por e l  uso de tes sobre agricultura en Yucatein con algunas conside 
los recursos hidráulicos. BFD raciones acerca del problema agrario en el mismo. 

Mérida. Talls. de la Compaflía Tipogrófica Yucateca. 
S.A. 1926. 55 p. BBM 

TERAN MENDOZA, Pedro: Expropiación de bienes 
ejidales del poblado @'El Marquezn Puerto Marquez, 1068 
Municipio de Acapulco, Guerrero. T,P. México. URlBE RUIZ, Jests: "El ejido y la producción agrope 
UNAM. Facultad de Derecho. 1954, 114 p. cuarion, In: E l  Congreso Nacional Agrario de TOIU- 

ca... 198P; pp: 275-279. 

pm-venta, dictando ordenamientos legales que impi  
dan el acaparamiento de la tierra. BIIS 

cometib una injusticia con los eiidatarios; porque sólo 
sirvib para beneficiar a un grupo social que especuló 1 069 
con Los terrenos. BFD URlBE RUlZ, JesCs: "El aprovechamiento agropecuo 

rio de las zonas áridas para mejorar las condiciones 
de vida de los campesinos que las habitan". Revista 

l del México Agrario. 1 (1 ), ~oviembre-~iciembre, 

i 67 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



1967, pp: 181-188. BllS 

1 O70 
VANZETTI, C.: "1 problema fondiari del Messico" . 
Rivista d i  Economia Agraria. Marzo, 1955. pp: 
62-1 02. 

Sobre e l  problema agrario mexicano. 

ion 
VAEQUEZ, Gabino: La resolución del problema 
agrario en la Comarca Lagunera. México. s. i. 
1937. 48 p. BN 

VEGA CORONA, JosB: E l  eiido de Santa Marfa Na 
tivitas, ~ u n i c i ~ i o  de ~ i ~ u i ~ i l  cs, Estado de México 

sus proyecciones en la reforma agraria. T. P. Mé 
Xico. UNAM. Facultad de Derecho. 1962. 103 - 
p. BFD 

1 073 
VELAZQUEZ, Ignacio: Parvifundio o pequeña pro 
piedad agraria inal ienoble de la familia mexicana. 
Libro de orientación agrotécnica. México. Libre 
rfaUniversal. México. 1925. 80p. BCB y del 
C N  

1074 
WAIBEL, Leo: "Die wirtschaftsgeoamphische nliede - - .  
rung ~e~x i cos "  . Geographische Zeitschrift . (929.- 

Este trubajo lo hemos conocido indirectamente 
por e l  comentario que hace de él, la doctora Correa 
G lvao  ( véase cédula núm. 943). Waibel, distin 
guió en la organ ización del espacio económico me- 
xicano, la formación económica central, compue& 
por zonas diversif icadas distribuidas en faias más o 
henos concéntricas en relación con los mercados, y 
la formación periférica, compuesta por zonas eco 
nómicas desarrolladas a 10 largo de las vías ferrovia - 
rias y los puertos que penetran en los Estados U n i  
dos. 

En la formación económica central, Waibel s g  
¡tala los factores de organización derivados de con 
diciones de suelo, clima, circulaci6n y distanciade 
los mercados, explicando con el 10 su distribución 
geográfica y sus carocterbticas de estructura. La 
faja más próxima dedicada a la horticultura las chi 

nanpas - representa una zona común a otras grandes 
ciudades del mundo; la que le sigue, tfpicamente 
mexicana, es la zona del mague rod ucto de puL 

+P 
1 

que, el cual, por su fáci descomposició~ debe ser 
l 

producido iunto a los centros consumidores. Por otra 
parte, dado su lento crecimiento, explica la forma 
capitalista de su explotación en grandes propiedades. 
~óno~o l i zando  casi todas las tierras próximos a las 
ciudades, e l  agave impidió el desarrollo de la eco- 
mía lechera. La zona del pulque está circundada 
por la zona de los cereales' (miio, trigo, centeno). 
La principal zona cerealffera es el baiío, dominio t 
de grandes propiedades desorganizadas por la Revol: , 
ción. La gran zona de los cereales, confina a l  oeste 
con las zonas de la 
co) y a l  norte con 

l 
encuentra a l  sur en 

Otras zonas que distingue Waibel, son: la zona 
algodonera, dentro de la zona pastoril; la zona del 
henequén, dentro de la formación económica per i f i  
rica; la zona platanera controlada en esa época por 
la United Fruit Company; la zona del café, etc. 

De acuerdo con Correa Galvao, e l  trabaio de 
Waibel ofrece un valioso ejemplo metodológico de 
investigación geográfica, A través de una exposi 
ción concisa y objetiva sobre las formas de uso de 
la tierra, e l  paisaje es presentado perfectamente 
articulado en un organismo vivo y funcional, g q  
cias al m6todo usado por el autor, que sabe perc i  
bir los elementos clave en la organización del e s e  
cio y de su estructuración, y de la dinámica de las 
relaciones entre los elementos que la componen, 
dentro de un marco en el que la historia representa 
un papel muy importante. B l lS  

1075 
WHETTEN, Nathan L.: Rural Mexico. Chicago, 
III. The University of Chicago Press. 19486 67l p. 

E l  libro de Whetten es una de las grandes obras 
que tratan de explicar la vida rural mexicana en SU 

conexión con el todo orgánico de la República y de 
la soc ¡edad. Reo l izado con r igor metódico, este 
bro es fundamentalmente un estudio de sociologfa 
agraria, aunque en la mayor parte de sus páginas se 
presenten datos comparativos en relación con las zo 
nos urbanas y la población total. Matiza a todo e r  
estudio la Revolución Mexicana como proceso; y 
as¡ nos dice Whetten que gmn parte de su investigo 
cien se orienta en torno a l  problema general de la 
eficacia y la medida en que se están cumpliendo los 
ideales revolucionarios. Por ello, e l  hilo que forma 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



VI. 3. E l  Desarrollo Agricola en MéxIco Crédito, 
Irrigación, Mecanización, Extensi-F 
cola,,. 

Divide su estudio en cinco partes: l. E l  pueblo 
y e l  medio geográfico. II. Relación entre el pueblo 
y la tierra; II l. Niveles y modos de vida; IV. Iris 1077 
tituc iones sociales, y V. Conclusión. ACOSTA PROUDINAT, Rodrigo: Planificación Agrl 

cola de México. T.P. Mgxico. UNAM. Escuela 
En el capitulo II nos habla Whetten de la propie Nacional de Economia. 1966. 56 p. 

dad comunal de la tierra y de la hacienda antes de la 
Revolución asF como de cubles fueron los aspectos agra Contiene: l. La tenencia de la tierm; II. El  
rios de Bsta. Entendida brevemente la situación ag< 
ria que dió lugar a la Revolución de 1910, el insigne 
sociólogo norteamericano empieza con el análisis de 
la redistribución de tierras entre 191 6 y 1945, para lo 
cual examina la caracteristica cultural de las tierras re - 1 o78 
partidas y la de las personas que las recibieron, pr5 6GUILERA GOMEZ, Manuel: "Crecimiento demo 
vio un breve resumen de las normas y reglamentos a gráfico y disponibilidad de A l  imentosu. Seminario 
que se ajustá su distribución. Nos habla del origen y sobre la Participación del Sector ~ ~ r ~ c o l a w s  
superficie de las tierras asignadas a los campesinos y arrollo económico de México. Guadalajam, Jal. 
del régimen de propiedad que se derivó de la aplica 9 967. 1 1 p. (Mimeograf iodo ) . 
ción de la legislación agraria, Tales son los casos de 
los eiidos explotados en forma individual y colectiva. 
En e l  caso de la explotación colectiva, ilustra con el 
caso de la Comarca Lagunera. También se refiere a 
los esfuerzos por fomentar la pequem propiedad agrF 

Nueva Edici6n. México. Problemas Agricolas 
e Industriales de México. 2 (5), 1953. MIS. 

los atrasados. Por esta mzbn, es indispensable  con^ 
paginar la distribución en masa de la tierra -y por 

1960, pp: 61-76. ende del ingreso- con una politica de fomento agri 
cola, capaz de organizar la economia eji$al. H -  

Afirma que en las condiciones actuales de la p~ cer del ejido un aparato productivo y una sociedad 
piedad ejidal existentes en MOxico, no es posible in consumidora es, en la actualidad, una tarea i m p o ~  
troducir la óptima proporción de los factores de p< tergable. BllS 
ducción. Por ello, s i  se compara la productividad 
del tresbajo de los eiidos con la productividad que se 
obtuvo en la propiedad privada, tenemos que admitir 
que el ejido está en una posic ión desventaiosao Las 
razones de ello se pueden encontrar en la siguiente 
hipótesis: e l  eiidatario es un productor v e  carece de 
los medios necesarios para la producción; porque el 
grado de concentración de los medios de produccián, 
en el ejido, es insuficiente; porque, en suma, es k 
ja la compos ic ión técnica del capital que existe en 
$as explotaciones ej idales. BFCPyS 

1 080 
AUI\JIS PATIÑO, Emilio: Diversos aspectos de la 
situación agrkola de México. MBxico. s. i. 1934. 

1 69 

l 

l 
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Véasq.el cap. 1: relación entre la evolución agrí 
cola y el desarrollo demogdfico del país y las funcio 
nes del sistema ejidal, y el cap. V: donde se~ola l& 
posibilidades de real izar determinado progreso agríco 
la s i  se cumplen'ciertas condiciones acordes con nuc  
tra estructura agraria e institucional. BBM 

1081 
AGNIS PATIÑO, Emilio y E. VARGAS: "Observa 
ciones sobre algunas estadísticas agrícolas". E l  ~ r l  
mestre Económico. 12 (a), Enero-Marzo, l946, 
pp: 589-625. 

Importantes puntos de vista sobre el régimen agro ,C. 
rio anterior a 1910, así como de 1925 a 1945. lnclu 
ye estadísticas agrícolas, comerciales, industriales, 
de consumo, etc. B l lS  

1 082 
ALANlS PATIÑO, Emilio: "E l  territorio nacional ". 
E l  Trimestre Económico. 15 (59-60), Octubre-Di - 
ciembre, 1948, pp: 357-395. 

En este articulo puede apreciarse cómo son los 
territorios de M6xico y de otros países, al  través de 
las clasificaciones que sobre ellos se han hecho en 
diferentes censos agrícolas en el caso de M6xico las 
cifras corresponden al Censo Agrícola de 1940). La 
oomparac ión internac iona 1 demuestra, cómo MOxico 
mantiene tierras improductivas que podrían ser útiles 
para fines agrícolas en una proporción mayor que los 
países europeos densamente poblados y geográfico 
mente mejor localizados que México. B l lS  

1084 
ALANIS PATIÑO, Emilio: "Los ingresos de la pobla - - 
ción agrícola". Revista de  conod da. 15 (9), See 
tiembre, 1952, pp: 273-275. 

Los ingresos monetarios bajos e inconstantes son 
analizados en cinco contextos: a) ambiente natural; 
b) características sociales; c )  basé jurídica de la 
tenencia de la tierra; d) aplicación de la técnica en 
el capo y, e) factores económicos y funcionamiento 
institucional . Se ejemplifica con dos casos: el lnge 
nio de Zacatepec, Mor. y el Mante, Tamps. BBM 

1085 
ALAN l S  PATIÑO. Emil io: "Demografía Y economía - 
de Yucatán" . Investigación Económica. 16 (4), 
1956, pp: 489-504. 

Con datos sobre la economía henequenem. 8115 

1086 
ALANIS PATIÑO, Emilio: "La reforma agraria y el 
desarrollo aarícola" . Revista TOcnica . del Colegio 
de Ingenieros Agrónomos de México. 1961. - 

Una evaluación de la reforma agraria mexicana y 
sus vías de solución frente a los problemas de la p q  
ducción y la productividad. Propone la explotación 
colectiva de los eiidos con 800 has.0 más de tierra de 
labor, y la formación de cooperativas de distribución. 

1087 
ALARCON MENDIZABAL, Adolfo: Los rendimientos 
agrícolas en México. Su marcha en el  período de 
1929-1934. México. Banco Nacional de Crédito 
dal, S,A. 1936. 61 p. 

1083 Indica que debido al dgimen de explotación y 
ALANlS PATIÑO, Emilio: "Las tierms de riego". apropiación de la tierra y al desamparo de la clase E 
( E l  destino de los 2 206 millones de pesos invertidos ral asalariada, los rendimientos medias logrados por 
Por el Gob*rno de M C x b  en obras Para r i e ~  ) la mexicana son muy bias BBM 
bPemas Agrícolas e industriales de MOxico. 2 ( 2 ) T  
Abril-Junio, 1950, pp: 47-1 67. 

Sobrelos aprovechamienta hidrúul icos del pa b y 
1 088 
ALBORNOZ, Alvaro de: Trayectoria y ritmo del c i  

los supuestos en que se ha basado la política de r i e  dito agrfcola en México. MBxico. Instituto M e x i c ~  l 
go en M6xico. Contiene información concreta sobre no de Investigaciones Económicas. 1966. 497 p, 
el distrito de Riego de Tula, Hgo., y el programa 
para riego 1947-8 952. De interés sus puntos de vi5 Contiene: 0.0. Consideraciones fundamentales. 
ta sobre el papel del riego en la planeación del des Aquí presenta las caracterhsticas generales del desar~ 
a~rolloagríso$s. BBM I lo económico, y el papel de la agricultura en dicho l 

proceso, y como factor de inflación, indicando c d l  
es el papel del cr6dito sgrkola en los pakes subde- 
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mil lados; 1 .O. Caracterlsticas de la agricultura me cional Agronómico, de marzo 1953 a mayo 1954. M6 
xicana. Señola los rasgos esenciales de la tenencia xico. Eds. Atenagro. 1954. 31 8 p. BBM 
d e e r m  en Mbxico y la estructura productiva; 
2.0. Evolución de la estructura institucional del cr6 

AVILES RICO, Ramón: "Solving the irrigation problems 
ciona l de los bancos nacionales; 3.0. As eckn eco of Mexico's small formen". Mexican American Re 

v h .  8, January, 1940, p- nómicos del crédito agrtcola. Referido a as i n s t i t ~  - 
ciones de crédito privadas y oficiales y a la distribu 
ción geogrúfica del cr6dik agropecua;io, con dato; 
del crédito no bancario; 4.0. Posibles soluciones. 
Fiia las alternativas parciales y las de fondo. Entre 
la; soluciones wirciales seikla a la Alianza para e l  
Progreso; entre las de fondo indica: la reorganio 
ción del sistema productivo, la reorganización del 
sistemo de crédito agrtcola, el créd ito de capacik 
ción y la planeación de lo agricultura. BENE 

1089 
ARANDA MENDOZA, Alberto: Ingresos que propor 
ciona la agricultura a l  iornalero del campo y otros as 

ctos del medio wml. T. P. México. UNAM. Es - 
z e l a  Nacional de Economia. 1965. 351 p. 

Nos interesan sus consideraciones acerca de las 
jornadas de trabajo ocupadas en 25 cultivos represep 
tativos de la producción agrícola del pafs. E l  cwdro 
sobre 'gomadas que incluye, está formado con los datos 
obtenidos por los cuestionarios sobre costos rurales que 
levantó la Dirección General de Economía Agrfcola 
de la Secretarfa de Agricultura. Se refiere al jornal 
promedio que proporciona la agricultum y a lo partici 
pación del ingreso del jornalero en la agricultura y e l  
ingreso nacional. Establece la relacibn entre e l  valor 
de la producción agrtcola y el ingreso de los jomale 
ros. BENE 

1 098 
ARDITO BARLETTA, Nicolás: Cuantificoción de los 
factores del desarrollo agrtcola de México. México. 
Secretarfa de Recunos Hidrául icos. 1964. 17 p. BNU 

8 09% 
ARREDONDO, Alberto: E l  crédito en México. La Ha- 
nao 1 9 a e  236p. 

BACON, Ford: La industria azucarem de M6xico. M6 
xico. Bonco de México. Departamento de Investiga - - 
ciones Industriales. 1953. 432 + 674+ 784 p. 

Contiene una descripcidn y análisis de la industria 
azucarera con abundante información estadística . SE 
marizo los resultados de las investigaciones sobre las 
prácticas del cultivo y la problemótica que se encontró 
en las regiones cañems. Estudia los ingenios azucare_ 
ros en opemción. BBM 

1 095 
BALDOVINOS de la PERA, Gabriel: "El pmgreso 
agrtcola de MBxico y los agrónomos profesionalese. 
Estudios A mrios. 1 (2), Enero-Abril, 1961, pp: + 

Contiene: 1 ) Antecedentes; 2) aumento de la 
población; 3) incremento de los consumos; 4) Cuán 
to tiene que elevarse la producc ión agrtcola; 5 ) LO- 
aplicación de la ciencia y la tecnica; 6) Número de 
profesionales agrónomos que se requieren para 1980 en 
sus diversas funciones y en distintos niveles de preparo 
ción; 7) Cuánto debe invertir la Nación pam formar 
agrónomosen lospr6ximosveinteaPks. Bl lS  

1096 
BALDOVINOS de la PERA, Gabriel: "El desarrollo 
agrrcola y su proyección". Economfa Política. 3 (3), 
1966, pp: 291-300. 

Un resumen de los adelantos agrtcolas contempof6_ 
neos en M ~ X ~ C O .  Bl lS 

1097 
BALDOVINOS de la PERA. Gabriel: "El desarrdlo 

1092 agrlcola de México y su proyección". Seminario sobre 
ATENEO NACIONAL AGRONOMICO: Nueva agro la Participación del Sector Agrícola en e l  Desarrollo 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



tesis de los prlnclpales adelantos agrfcolas contempo 
ráneos, logrados en México; 2) k resume la produC - 
tividad agrícola actual, mspecto de mndlmlentor, 
costos, precios y utilidades; 3) Se expresan algunas 
de las consfdemcioms sobre las que se ha sustentado 
el desarrollo agrícola; 4) k postula una proyección 
global del desarrollo agrfcola, Incluyendo; a. las 
exigencias básicas y b. los instrumentos para come - 
gulrlo. BllS 

1098 
BALLESTEROS POKTA, Juan; "Análfsis económfco 
de las elldos de Huexotla Y San Martín Netzahualcó - 
yotl". Bo~sttn de btudios' bpeciala (94, 1959, 
ppn 113636. BBM 

1099 
BALLESTEROS PORTA, Juan: "Las sociedades de c d  
dlto colectivo elidal de Tlahwlilo, Dumngon. ~stu- 
dlos Agmrios. 1 (l), Septkmbre-Octubm, 196iT;- 

PP: 65-'/* 

Sobm el  elido colectivo y coopmtlvo que la Re 
forma Agmria cm6 en la Comarca Lagunem. Con& 
na &tos comparativos de la producción en la hacleñ - 
da, y en las d a  faus prlnclpalu del pfido (1936- 
1945) - (194501958). Habla de las resultados hcnolÓ 
gfcos y socialo de la aplIcaciÓn de la Refonna ~~6 
rla y de los factons Interna, y externos qya han afe; - 
kido a la forma de organfzación origtnal. B l lS  

1100 
BALLESTEROS PORTA, Juan: ~Explotaclón lndlvldual 
o coleetlva? (El caso de los elldas de Tlahualllo). 
hMxlco. Centro de Invest1gaclones Agmriar . rrit i tu - 
to Mexicano de Investigaciones Econ&nIcas. 1964. 
123 p. 

La primem parte de este tmbalo se basa en un es 
tudio documental, la segunda en una Investigación- 
de campo maltxada en la región Lagunera en 1960. 
Comprender La poblaclÓn y s u  camcterfsttcas. Fuerza 
de tmbaio, Fuerza de tmbalo familiar. Desempleo. 
Bmccrhmo, Los mcuoos del capital, Monto y compo 
siclón de las nuevas fnveniones. Fuentes del capltalo 
&o de los meurscu. Supedle sembmda y cosechada. 
Rendlmfentor agsfcolas. Destino de la producción agrf - 
cola. Camcterbticas de las tipos de explotaclÓn de 
los elidos. 

E l  autor concluye que los trece eildw formada 

de organización adoleció, desde su origen, de dehz 
tos tanto en la dlstribuclón de suprficiw, número de 
campesina dotada y m6todos de tmbalo. Propono 
una serle de medidas pam explotar comctamente los 
elidos lo que incluye el  desplazambnto de los carne 
sinos hasta delar el número a que conuponda una 
perficie de riego m dia de las hectáreas y la mostruz 
tumclÓn de la produccIÓn con base en el  dglmon de 
producción colectiva. BIlS 

1101 
BANDERA MOLINA, Jwnr "La sitwclón econÓmlca 
y soclal de los tmbaladores hemqwneror d. Yucatbnn. 
Revista de EconomÍa . 7 (9-lo), Octubn, 1944, ppr 

A su lulcio cinco emn los foctoros princIpaler que 
determinaron la sltuaclÓnr a) Aislamiento geogmOfico 
y econótnlco de Yucagn; b) Agudd inflacidn monto 
rla interna; c) Acapamrnknto y especulacldnj d) 
Funcionamiento inadecuado de "Fomento de Yucatbn", 
y e) Remunemclón fnuficbnts a la elldataria. 
BBM 

1102 
BARBER, C .H.: "The land problem in hbxlco". 
Foming Agrlcul tum. 3 (3), March, 1939, ppr 99-117. 

1103 
BARBOSA HELDT, Humbartoi E l  rbgimen da propiedad 
krrltorlal y su influencia en la produccfón agrícola. 
h46xico. 1949. 96p. 

1104 
BARNEY ALMEIDA, Carlos: "Menonlta colonization 
ln Chihwhua". Estudios Americana. 5, 1943, ppr 
581-588. BIPGH 

1105 
BARRENECHEA DOMINGUEZ, Porflrlor Concentm 

rcelarla. T.P. México. U N A M . .  
-963, 126 p. 

Fundamenta la nemsldad & la concentmclbn 
parcelarla como una de lar soluelones al mlnlfundk 
mo, BFB 
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Mexique. Paris. lnstitut des Hautes Etudes de LIAme 
BARTELL, Gilbert D.: "The consequences of d i f fe  rique Latine. 1967. 212 p. 
ring perceived reality: a case study of a directed 

E l  autor asienta que la principal causa de las ten 

baxija pub1 icados. Ref texiones sobre la naturaleza de 
las regiones mexicanas. 0113 

1108 
BELTRAN FARRERA, Marla Elend: Lo pcablemaz socia 

' 

BASSOLS BATALLA, Angel: "Notas sobre e l  conoc' les de Edl colonizacibn~en MBxíco. 
miento y explotación de los recursos naturales en M& 'UNAM. 1963. 1 3 8 ~ .  
xico" . Investigación Económica. 22 (87), 1962, 
pp: 615-654. BENE Ademós de proporcionar un resumer, histórico in fo~ 

ma sobre los proyectos que se Rah realizado, y t m b  de 
la legislación vigente. ' 

BASSOLS BATALLA, Angel: La divisibn económica re 
gional de México. México. UNAM. Instituto de 1109 
Investigaciones Econbmicas. 1967. 264 p. BETANCOURT MOGUEL, Ruby: & industr~alimtibs 

del ejido. T. P. MBxieo. UN&. Escuela Nacional 
La obm reune los principales trabajos del autor de Economra. 1965. 123 p. 

dentro del contexto del tema centml que es la d i v i  
sibn econbmica regional. El primer capFtulo presec Concluye que en él desmrrollo de lo agrftulturo ng 
ta un andlisis de los antecedentes en materia de d i  cional, una de sus bases está en la colectivizacibn 
visión regional, se~~ lando  de manem esquemática sus f initiva e irrevenible del ejido y en la organización 
aspectos positivos y sus puntos débiles. Se afirma que del mismo para industrializur sus propios pmductsr . 
s i  han sido muy encomiables los logros en materia de BENE 
desarrollo regional tomando como base las cuencas o 
las entidades federativas, su aspecto negativo reside 
en que esas cuencas o entidades no representan casi 1110 
nunca regiones econbmicas y los planes de desarrollo BETETA, Mario Ramón: "Reforma Agmria y desbrrol lo 
a e jecutane obedecen solo a aspectos parciales. En econ6mico". Revista de Eco~omia. 16 43  y 4), Abril- 
e l  segundo capftulo se afirma que las regiones mex' Mayo, 1952, pp: 118-1-45. 
canos son producto histbrico del desarrollo desigual 
del capitalismo, dentro de condiciones diversas en e l  
medio natural, demográfico y social, El capRulo 1111 
tres se refiere a la metodologla moderna que se sigue BLUMENKRON, Julio: "¿Ha evolucionado i a  indu3 
en el establecimiento de regiones y, el capitulo cuaL 
to presenta los tmbaios prácticos realizados en M b i c o  6 (4), 1946, pp: 357417, 
y en donde los aspectos agrfcolas son de fundamental 
importancia para el deslinde de las regiones woeconO Un estudio histbrico 6 bs etapas por h que ha po- 
micas. BlPS sado la industria azucamra. Incluye informe i6n sobm 

tenencia de la tierra en lbs zona$ ozucorems de MBxico. 
Bl lS  

BATA! LLON , C laude : Les r6g ions g60graph iques au 
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1112 
BOHAN, Richard T.: Effect of the Mexican agrarian 
revolution 1910-1920, on agricultural production. 
Ph. D. Thesis. Univenity of Michfgan. 1940. 

1113 
BON l LLA SANCHEZ, Arturo: "Factores que pro- 
can la subocu~ación en la aar i~u l tum~~.  Seminario 
sobre la ~arti;i~ación del sector ~ ~ r í c o l a r  
Desarrollo Económico de México. Guadalajam, Jal . 
1967. 5 p. (Mimeogmfiado) BllS 

111% 
BONILLA SANCHEZ, Arturo: "Un problema que se 
agrava: la subocupación rural". In: Neolatifundis 

~ G t a  a Anderson 
Editorial Nuestro Tiempo. 

-173 (Colección: Los Gmndes P- 
blemas Nacionales, 5 )  

Contiene: 1 . Introducción; 2. Origen de la 
subocupación agrícola; 3. Subalimentación y sub 
ocupacibn; 4. Comercio exterior de productos agrí 
colas y subocupación niml; 5. Agricultura ¿e auto 
consumo; 6. Subocupacibn y Minifundio; 7. La - 
subocupaci6n ruml y la productividad agrícola; 8. 
Ejidos y wbocupacibn ~ m l ;  9. Subocupación rural 
y emigmción; 10. De la subocupación rural a lo 
urbana; 1 1 . Consecuencias sociales de la suboc~ 
poción, y 12. Industrialización y subocupación. 
Bl lS 

1114 
BORDON SEGURA, Laum: "La intervención del Es 
tado y e l  desarrollo agrícola en México". ~evista- 
de Economía. 30 (2), Febrero, 1967, ppm. 

Afirma que hasta la fecha en M6xic0, la consi 
demclón ¿e los problemas agrtcolas ha estado un tan 
to aislada de la concepci6n conjunta de los fenóme 
nos del deserrolllo; ha faltado por lo mismo, una veL 
&&m pleneac!ón. BENE 

BORRAGAN, Marta Teresa: Doce mil kilómetros a 
tmv6s de los sistemas de riego en M6ñico. Im re 
siones d. un V i / e .  M6xico. s. i. 1937. 

impresiones sobre varks presas y la vida social 
en los distritos de siego. Entre ellos: "AJva~o Obre - 

gÓnl', "Don Martín", "El  Azúcar", "La Angostura", 
"La Barca", etc. BN 

1116 
BRANDT, Karl: "Estrategia económica del fomento 
agrícola". Problemas Agrícolas e lndystriales de Mé 
xico. 7 (2), Abril-Junio, 1955, pp: 307-316. - 
BBM 

1117 
BRASDEFER HERNANDEZ, Gloria: Planeación econó 
mico-administrativa del sector agropecwrio. T. P. 
México. UNAM. Facultad de Derecho. 1967. 279 
P. 

La tesis se realizó investigando directamente los 
Órganos que giran en tomo del sector agropecuario. 
Los dos primeros capítulos presentan un panorama ac 
tual y general del sector en estudio. El  tercer cap- 
lo contiene un análisis de la organización administra_ 
tiva, en orden a sus atribuciones o facultades legales. 
E l  capttulo cuarto intenta un breve ensayo sobre plani 
ficación y programación del sector. BFD 

BRASDEFER HERNANDEZ, Graciela: E l  f inanciamien 
to del sector agropecuario. T. P. México. UNAM. 
Escuela Nacional de Economía. 1966. 125 p. 

Contiene: 1 ) Desarrollo económico y crédito 
agrícola; 2) E l  crédito agricola en México; 3) E l  
Banco Nacional de Crédito Ejidal; 4) E l  Banco N= 
cional de Crédito Agrícola; 5) E l  Fondo de Fomento 
para la Agricultum, Ganadería y Avicultura; 6)  
Otras instituciones oficiales que otorgan crédito agrt 
cola: Banco Nacional de Comercio Exterior, Fondo 
de Fomento Ej idal, Unión Nacional de Productores de 
Azúcar y Banco Nacional Agropecuario; 7) lnstitk 
ciones auxiliares de crédito agrfcola: Seguro Agríco 
la Integral y Ganadero, CompaRía Nacional de Sub 
aistencias Populares y Almacenes Nacionales de Dep6 
sito. Con un análisis de estas instituciones, submyop 
do sus funciones y recomendando una serie de puntos 
para hacer más efectíh la intervención del Estado en 
materia de financiamiento al  sector agropecuario. 
BENE 

1118a 
BRAUER H,, Oscar ; "La tecnología y la c i e ~  
cica en el desarrollo de la Agricultumll. Reunión Na 
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c ional de Ciencia y Tecnologk para el Desarrollo 1123 
tico, D.F. 05 CARRANZA HERNANDEZ, Rafael: "El f inanciamien 

e r a f i a d o )  Bl lS to de la producción agropecuaria y la inversión". E 
minario sobre la Particiwción del Sector Aaricola e n  

. - 
1119 Ja 10 . ) 

da CALDERON MARTINEZ, Guillermo: E l  Banco Na - 
$ I l 1  
/ cional de Cr6dito Agrlcola y la política mexicana de E l  autor, después de referirse a las condiciones ne 
11 crédito agrlcola. T. P. MBxico. UNAM. Escuela cesarias para llevar a cabo el financiamiento, pre- 

blacional de Economía. 1964. 148 p. BENE ta una tesis que dice: "El  financiamiento de la pto_ 

l ji- 
duccibn agropecuaria y la invenión pam que sea intz 

I !I 
gml, debe incluir desde las faci lidades econ6micas I I 

d 
1 1  20 pam la expedita reglamentación y establecimiento de 
CAMPOS SALAS, Octaviano: La intervención del finitivo de la propiedad, hasta la aplicación del cK 

4 6. T. P. dito agrícola supervisado en todas sus modalidades, o 
seo a corto, mediano y largo plazo; refaccionario, k 

1" 
219 México. UNAM. Escuela Nacional de Economía. / l l  1 * , I I  

1944. A p. BENE mobiliario y de avío, en un 10Wo de las inversiones". 
BIIS ~ h ~ 1 4  

CARDENAS, Cuauht6moc: "Algunas reformas a la 1124 
1 

S& .N legislaci6n agmria" . Seminario sobre. la participa 

: E 1121 

CASTARON R., Ignacio; Angel ROLDAN PARRODI 
A~r icola en el Desarrollo Económico y Fernando MICHEL: "Primeras realizaciones en un 

h Y 
. o, Jal 1967. 6 p (Mimeo - programa de desarrollo c~munitario~~ . Seminario sobre 

la Partici~ación del Sector Aarlcola en; 
l 

Sostiene que la presunción, probada judic ialmep I 
te, es el procedimiento mas viable y práctico pam 
destruir el latifundio simulado. Propone la modifico 
ción del Art. 27 Constitucional que debiera adicio 1125 
narse diciendo: "Entran a l  dominio de la Nación, CEDILLO V., Vicente: Principales factores del deso 
p r o  aprovecharse en la dotación de tierms, bosques rrollo agrlcola en M6xico. T. P. MBxico. UNAM. 
y aguas, por la vio eji&l, todas aquellas extensic Gcuela Nacional de Economla. 1964. 120 p. BBM 
nes que simulando pequehs propiedades constituyan 
propiedades rurales que rebasen los límites de exten_ 
sión permitidos por la ley, concediBndose acción po 1126 
pular pam denunciar los bienes que se hallaren en COMERCIO EXTERIOR: '#Dos comentarios a l  estudio 

tal caso". B l lS  de proyecciones agropecuarias. üases para una progm 
moción del desarrollo económico agrícola". Comerr Ío 
Exterior. (4), Abril, 1966, p. 250. BBM - 

8 9 22 
CARRANCA TOMASSI, Humberto: La industrial iza 
cl6n del HenequBn. México. Banco de M6xic0, 1127 
5 .  A. Dewrtomento de Investiaacfones Industriales. COMlSlON NACIONAL DE LA CARA DE AZUCAR: 
1955. 151 p. "El  problema económico de los e jidatarios . - .  cañeros". --.. 

$ 2  1 In: E l  -- 
$ Contiene: P. Antecedentes y evolución de la i~ pp: 43 

lr dustrla; I I  . NGmem de f6brbas y su local!zaci6nr 
8 9 1 ,  Onvenimes; IV. Terrenos y edificioo; V. ho. Estos problemas son: parcela insuficiente, escasez 

9 qulmria y equipo; VI. Tipos de producción; VI!, de agua para riego, crédito insuficiente, falta de tez 

Proceso de fabricación; VI!!. M ~ t e r k s  primas; IXo nificación en las labores del campo, bajos rendirnien_ 
Mano de obres; X. Prodvcclón; XI. Merca&, y los de fábrica, deficiencia en los transportes, e c& 
XI! . Resumen y conclusiones. BBM Bl !S W 
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1128 1130 
COMITE INTERAMERICANO DE DESARROLLO AGRl 

l 
CUMBERLAND, Charles C. : Wenesis of mexican 

COLA: Inventario de la informacibn básica para la- agmrian reform". Historian. 14, 1952, pp: 209-232 
rogramaci6n del desarrollo agrfcola en la América 

' f ' d n  
Estados Americanos. 1963. 1 15 p. 

1131 
Un estudio especial sobre México, con la misma CHARDON, Roland E. : Some geographic of planta 

base que permitid la elaboracibn de estudios sobre los tion agriculture in Yucatan. Ph. D. Thesis. Minne - 
pa fses lat inoamericonos . sob. 1960. 

Contiene: l. Introducción; II. Los recursos no 
tumles; III. Uso de la tierm; IV. Los recursos h~ 1132 
manos; V. Instituciones agrfcolas; VI. Capital y CHNALIER, Franqois: I4E l  crédito agrfcola en Méxi - 
crédito agrlcolas; VII. La unidad agrlcola: su orw- col1. Boletfn de Estudios Especiales. 7 (78), En% 
nizaci6n e ingreso; VI1 l. E l  mercado de productos m, 1957, pp: 93-98. BBM 
rigrfcolas; IX. Planes y obíetivos del gobierno. 

Respecto del dltimo apartado, dice que no existe 
un solo plan de desarrollo, sino m6s bien varios pr2 
gmrnas que están bajo e l  control de diversos ministz 
rios y agencias. En el llamado Progmma Agmrio, por 
eiemplo, aun cuando la polftica ha sido crear ejidos 
y dotar de tierras a l  mayor número de solicitantes, se 
hace evidente que las existencias de tierras disponi 
bles está llegando a su fin (dentro del actual sistema 
de medidas agrarias). Por lo mismo, millones de cam 
pesinos en los próximos diez a b s  no recibirán tierra: 
Asi, debe pensarse en un cambio en el tipo de activi - 
dad que persigue el  Departamento Agrario. Puede, 
par lo mismo, insistirse m6s en la administmci6n de 
los actuales eiidos y en impartirles una nueva orien 
tacibn. Se dice también que "es prematuro saber 
exactamente cuales serán los detalles de los progrg 
mas modificados" por la actual situación en la socie - 
dad rural mexicana. 

Los objetivos de la Secretarra de Agricultura se 
fijan de la siguiente manera: a ) abastecimiento del 
pais de productos agricolas; b) producción de mate 
rias primas pam las industrias; c )  impulso a la ade- 
cuada asistencia tbcnica a los agricultores; d) d& 
m l l o  del credito a los agricultores, del seguro ag r r  
cola y la educaci6n agricola; e )  apoyo a los me& 
dos nacionales y ayuda a la agricuitum para que par - 
ticipe en los meraelos mundiales. BBM 

1129 
CORTES CHAVEZ, Enrique: "Refoma Agraria intg 
grallt. Seminario sobre la Partfcipacidn del sector 
Agrfcola en el Desarrollo Econdmico de M6xico. Gua - 
&!ajara, Jal. 8967. 3 p. (Mimeografiado) BllS 

11 33 
CHNALIER, Frangois y Louis HUGUET: "Poblaci6n 
y Utilizacibn del Trópico Mexicanott. La Palabra y 
el ~ombre. Abril-Junio. 1960, pp: 61-80. 

La obra enfoca el estudio de las zonas tropicales 
de la República. Realiza un estudio demográf ico e 
histbico de las zonas tropicales. Analiza los suelos 
tropicales comparándolos con los del Estado de Tlax 
cala. Se estudia cifras de tierras regadas y no re@-- 
das, el rendimiento de algunos productos de la tierm 
por hectárea, los recursos minerales que se poseen, 
asi como los planes de aprovechamiento del trópico 
mexicano en las cuencas del Tepalcatepec y el  Papa- 
loopan. BFCPYS 

1134 
CHONCHOL, Jacques: Los distrito de riego del 
noroeste: tenencia y aprovechamiento de la tierra. 
RGK. i i c z  
nomicas y Centro de Investigaciones Agrarias. 1957. 
158 p. 

Presenta un análisis pre liminar y general sobre la 
situaci6n de la tenencia y el  aprovechamfknto de la 
tierra en los siguientes distritos de riego: de Culiac6n; 
del Valle del Rro Fuerte; del Rio Yaqui y de las c o  
lonias Yaquis; de la costa de Hermosillo y del Rio Co 
loreido, A l  principio analiza el  desarrollo de lo agrc  
cultura mexicana y la importancia que ha tenido en 
dicho desarrollo el  conjunto de los distritos de riego. 
En el estudio de cada distrito presenta los siguientes 
apartados: caracteristicas generales; sistemas de t e  
nencia de tierra y desarrollo agrkola. Sugiere l heas 
para lograr un desamollo agrkob m6s adecu~do gw 
ra cada Distrito de Riego. BBM 
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11 37 
DELGADO MOYA, Rubén: Industrialización del e j i  
do mexicano. T. P. México. UNAM. Facultad 
de Derecho. 1962. 73 p. 

E l  ejido industrial se configura en el agrícola, 
ganadero y mixto. Esta clase de ejidos tienen su fuc 
damento legal en e l  artículo 27 Constitucional párm 
fo 30 y en las fracciones VII, X y XV; en el  c&- 
digo Agrario en sus artícrrlos 200 y 201; en la Ley 
Forestal y en lo Ley de Asociaciones Ganaderas. 
BFD 

1138 
DEUTSCH, Hennan: E l  ejido y la integración de M6 
xico. México. UNAM. Escuela de Verano. 1960. 
WP 

Vease el  capitulo VI: E l  ejido y la industriali 
zación. BBM 

11 39 
DOVRING, F. : "El  papel de la agricultura dentro 
de las poblaciones en crecimiento . MOxico: un 
caso de desarrollo económico reciente". E l  Trimes 
tre Económics. 35 (1 37), ~ n e r o - ~ a r z o m  

DELGADO CRESPO, Rómulo: "Necesidades de esta 
dtsticas permanentes y continuas sobre el sector e i c  
dal". Ii): E l  Congreso Nacional Agrario de Toluca. 
1961, z: 463-464. 

Critica e l  hecho de tener información nacional 
ej idal solamente cada diez años. Datos que son cc  
nocidos después de cuatro o cinco aíios de haberse 
levantado. Sugiere puntos por tratar en los cuestio 
narios de estadística continua. BllS 

Según el autor, e l  papel de la reforma agraria y 
del e(ido en el desarrollo de México es múltipl e; 
adernós de sus contribuciones en el aumento del prg 
ducto agrkola, la estructura espec Rica del ejido puz 

de también haber ayudado a retener a sus habitantes 
en el campo, retrasando de esta manera la migración 
de los desocupados hacia las ciudades. La conclu- 
sión m6s imporiante es que, aun s i  Mexico mantiene 
cifras muy altas de desarrollo económico, el pals ten 
dr6 (en términos absolutos) una gmn poblaci6n agir 
cola durante mucho tiempo. La capacidad del sistEW 
ma agrícola para retener a la gente, en vez de e s  
pulsarla pronto, bien puede ser uno de los factores 
decisivos para un buen éxito del esfuerzo en favor del 
desarrollo. BllS 

1140 
DUMONT, Red: Hambre en México anks de 1980. 
Ensayo sobre la Reforma Agraria y el Porvenir de este 
pa is. MGxico. Centro de lnvest igaciones Agrarias. 
7967. 1 19 p. (Mimeograf iodo) 

Contiene: Primera Parte. La situación alimenti 
cia de M6xico corte riesgo de agravarse muy rápidC 
mente; Segunda Parte. Prioridad al incremento de 
la producción; Tercera Parte. La tierra a quien la 
cultiva; seguridad y movilidad en la tenencia de la 
tierra: Cuarta parte. Las anniwciones de eiidato - m 

rios y los ej idos cooperativos; Quinta parte.' ~ a > r  
asistenc ia thcnica, ensehnza y divulgación; Sexta 
Parte. Orientación de la agri;ultum k e x i c a n a i E  - 
neación indicativa de una economTa mixta; Sé tima 
Parte. Control progresivo de los nacimientos con a - 
meta de evitar el hambre. 

Pr 

Uno de esos trabajos que "descubren" la proble 
mática agraria de México. Plantea sin embargo, a l  
gunas alternativas dignas de consideración. ~ u m o z  
dice: "todos se complacen en serialar la originalidad 
del periodo presidenc ia l de Lázaro Córdenas . Podría 
buscarse un nuevo cardenismo, siempre que supiese 
adaptarse mejor a la situación económica, y templase 
su idealismo con un cierto pmgmatismo, tomase en 
cuenta las realidades, las exigencias económicas.. . 
y para lograr esta revolución pacffica sería evidente 
mente indispensable una mayor presién de l a  izqui< 
da mexicana.. . Esta presión podría combinar la fo_ 
gosidod de los jovenes estudiantes, el acre deseo de 
tierras de las masas campesinas tradicionales, las rei 
vindicaciones de salarios de los sindicatos obreros y 
los estudios económicos de los cuadros jóvenes.. ." 

Dumont se pregunta: ¿Serán las clases dirigentes 
de México lo suficientemente inteligentes como para 
colaborar con uno transformacián tal? Será necec 
rio presionarlas, pero, ¿cómo reaccionaráin? A l  
evolucionar podrlan justificar su papel y eonservarlo 
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por más tiempo, siempre que abandonen sus privilegios 
abusivos, que se han hecho ya totalmente inacept? 
bles. 

Concluye: S i  el poder polltico actual, s i  el PRI y 
el grupo dirigente en su conjunto, incluyendo los c c  
pitalistas, evitan las reformas profundas, de estruck 
m, necesarias para reducir efectivamente las iniustT 
cias sociales, la posibilidad de una revolución pac Ai 
ca se desvanecerá en el horizonte. No así, la  pos^- 
bilidad de una revolución en el sentido estricto. B l lS  

1141 
DURAN, Marco Antonio: "El aumento de la produc 
ci6n ag;rcola nacionalu. México ~grario. 4 (127, 
Enero-Marzo, 1942, pp: 45-51 . 

Dice que la urgencia de mejorar la producción 
agrícola, presentaba dos problemas ineludibles: por 
una parte el aumento de los rendimientos unitarios, 
y por la otra, e l  acrecentamiento de las áreas de cul 
tivo. Bl lS 

1142 
DURAN, Marco Antonio: E l  problema agrario y nues 
tra economía agrícola. ~dx i co .  E l  Colegio de M& 
xico. 1945. 48 p. (Jornadas, 55 ) 

tituciones de e j idos a la luz de los datos parciales del 
Censo Agrfcola de 1940 y de la Memoria del Departa_ 
mento Agmrio. Con tales datos construye las notas 
fundamentales de la importancia de las tierras ejidales 
de labor, enfocando el problema dentro de la historia 
del ejido, sus defectos y limitaciones, que han llega_ 
do a agravarse con la aparición del minifundismo ej' 
dal: el defecto más ostensible del ejido. Concluye 
que el ejido, tal y como está concebido actualmente 
(1 946), desde el punto de vista legal, y tal como se 
presenta en las realizaciones logradas, es una instik 
ción que, en buena parte, no responde a las final¡* 
des para las cuales fue creado, ya que las superficies 
pequems y de mal temporal apenas han sido un inste 
mento para disfrazar la miseria campesina. Por otra 
parte, el eiido ha sido una institución semiest6tica en 
medio del dinamismo de todos los acontecimientos ec? 
nómicos que ocurren en la nación. Sin embargo, afir 
ma que desde un punto de vista estrictamente econó- 
co, el ejido actual solamente debe ser una etapa tmn 
sitoria hacia formas superiores , y que, por tanto, e r  
ejido no puede ser una institución perpetua. Bl lS 

1144 
DURAN, Marco Antonio: "Crédito Agrícola y tenen 
cia de la tierra". Problemas Agrtcolas e Industriales 
de M6xico. 4 (3), Jul io-Septiembre, 1952, pp: 
303-31 6. 

Define las caracterfsticas esenciales de ambos as 
1143 pectos econ6micos, y puntual iza las relaciones inter 
DURAN, Marco Antonio: "Del agrarismo a la revolu nas entre esas caracterrsticas. BFCPYS 
ción agrfcola". Problemas Económico-Agricolas de- 

I Mbxico. l (2), Octubre-Diciembre, 1946, pp: 

S 1145 
DURAN, Marco Antonio: "Polltica de crédito coow 

Considera a la Revolución Agrícola como la incor 
poración de la agricultura a la economía capitalista: 
Este proceso en la época en que aparece el libro, ya 
se había iniciado en Mdxico con los atisbos de im 
plantacien ense1 campo de los mdtodos modernos de 
explotación agrícola. Por ello, e l  trabajo para lle 
nar su finalidad, trata acerca de los medios para a g  
mentar el volumen de la producción agrícola en el 
e j l h  y Ia pequeb propiedad, detenida por el clima, 
la configumción del terreno, e l  no aprovechamiento 
de les recursos hidráulicos, e l  fraccionamiento al m6 
ximo en la tenencia de la tierra, la falta de cap¡&- 
les, la escasez de comunicaciones, el poco uso de la 
tgcnica agrkola moderna y el desarrollo histórico de 
los distintos grupos sociales que forman el país. E l  
autor estudia las consecuencias de la aplicación de 
!as distintas leyes reglamentarias del Articulo 27 Cons 
titucional, por lo que respecta Q las dotaciones y re< 

rativo"; E l  Trimestre Econ6mico. 20 (2), ~ b r i l I ~ Ü  - 
nio, 1953, pp: 231 -241. 

Trata sobre la organización para el  crédito y la 
más correcta explotación de la tierm poselda, re f i r i d~  
dose a la experiencia mexicana. Este problema es la 
base de una organizacibn ramif icada del cddito agrL 
cola capaz de afrontar los problemas del financiamien 
to integral de la agricultura fincada en la pequeña pro 
piedad. 014s 

1146 
DURAN, Marco Antonk: "La Revolución Aarfcola en 
las fierros de Temporalu. Problemas  ricoli lis e indus 
triales de M0xico. 8 (3 - 4), Julio-Diciembre, m, pp: 221 -228, 
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Breve trabajo de análisis de la agricultura mexica 1150 
na reestructurada después de la Reforma Agraria y un¡ DURAN, Marco Antonio: 'El minifundismo ejidal y 
de los problemas más graves que afronta: la incierta la organización de los ejidatarios" . Seminario sobre 
productividad de las tierras de temporal. Estudio si2 la Participación del Sector Agricola en el Desarrollo 
temático pero limitado, es un estFmulo que llama a la Económico de México. Guadalajam, Jal. 1967. 9 
realizacián de anól isis mediante los cuales puedan p. (Mimeogmfiado) 
cuantificarse, distribuirse en el tiempo y en el espo 
cio, )odas las acciones que deban concurrir a la reso Sostiene que la organización cooperativa es coc 
lución del problema de las tierras de temporal y su ex - plemento obligada e insustituible en un sistema de te 
plotacián, encuadrándolas en el marco de las proba nencia de la tierra basado en predios pequeños. P U ~  

bilidades técnicas, y no demgógicas, y de las posL tual iza brevemente las principales acciones que a su 
bilidades del Estado y los empresarios agricolas. BBM juicio deben promoverse pam encauzar la oi.gciniq 

cíón cooperativa. Cada uno de los puntos que men 
ciona corresponde a deficiencias que se han registra 
do en el proceso de la organizaci6n coopemtiva. 

Con notas sobre el ejido y la pequeña propiedad, ECHEGARAY BABLOT, b i s :  Irrigación, crisis hene 
sus papeles en el desarrollo de la agricultura. Reco quenera y condiciones agrkolas y económicas de Yu 
mienda anál iris omnilaterales y serenos de los proble - catán. México, Secretaria de Recursos HiddulL 
mas ej idales, encuadrándolos en los esquemas de dc cos. 1956. 168 p. (Mimeografiado) 
senvolvimiento general del p?s,  fijando las relack 
nes que han existido entre &te y el ejido, Tambi6n Atribuye la crisis a la falta de técnicos. En su 
habla de la implantaci6n de nuevas tecnologias y de opinión el ejido henequenero es incosteable y estb 
otros tipos de inversiones. BllS sobrepoblado. Habfa 30,000 ej idatarios sin ocupa- 

ción, por lo que propone darles trabajo en las nuevas 
tierras susceptibles de riego. BBM 

DURAN, Marco Antonio: llAgrarismo y desarrollo 
agr?colasN. Investigaciones Econ6micas. 23 (92), 1152 
1963, pp: 677-908. ECHEVARRIA, Leona rdo Mart in: "Progresos recien_ 

tes de la agricultura mexicana". Problemas agrrco 
DespuOs de una exposición teórica sobre los aspec - las e Industriales de México. 4 (4), Octubre-Dl 

tos hist6ricos y doctrinarios acerca del agmrismo en ciembre, 1954, pp: 9-114. 
el desarrollo agrkola, ejemplifica con el caso de M5 
xico, el papel del agrarismo en su tmnsfomcibn ec2 Estudio general sobre problemas del desarrollo 
námica. Se~ola los defectos de nuestra actual estruc agricola de México. Sus datos incluyen problemas 
tum agraria y agrrcola. BENE como la difusión de semil las me jomdas, conservación 

del suelo, empleo de abonos, fertilizantes, combate 
contra plagas y enfermedades, uso de maquinaria agrJ 
cola, riego y cr6dito. Puede ser dtil para los es& 
dios sobre innovación en el sector agrkola. BFNCPS 

1153 
EJlDATARlOS DE "EL POTREROft Y ANEXAS VERA 

Estas funciones son: Ia sat isíaccián del hambre CRUZ: "Que se derogue Decreto de 19 de marzo d% 
$e tierra que tienen los campesinos, la mejor diste 1944.. . " . In: E l  Congreso Nacional Agrario de 
buclón de Oa renta nacional, la atenuación del dese? Toluca.. . m61, pag. 487. 
pie0 rural, la utl9e'zación de la abundante mano de 
oba disponible, el aumento de la producción como 
resultado de la expansián de los cultivos, etc, BllS 

1 79 
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Esta ponencia tiene varios puntos; en el tercero 
se solicita "que la maquinaria agrícola pose a poder 
de los elidatarlos.. ." que "se prohlba el monopollo 
de los fertilizantes.. ." 

ENJALBERT, Henri: Algunas ideas sobre regionaliza 
ción grogFófica económica en México. México. Co 
misión Nacional de los Salaria Mfnlmor. 1968. 1 

Contiene: l. Rasgos originales de la geografía 
de M6xico en mlación con su divbión mgional . II . 
E l  plan alto centrul de México. III. La> regiones 
del Norte. IV. El sur de México. B l lS  

1154 
ERASMUS, Charles: " T h  land reforms in  Northwes 
tem Mexico". In: Man takes control. Minneapolig 
Univeniíy of ~ K n e s o t a  Pmu. 1961, pp: 209-237. 

1155 
ESCAMI LLA ANDUEZA, Reno to Cém r: Un caro de 
metodoloata económfca: ~laneamiento aarícola de - - 
una zona del Estado de México. T. P. México. UNAM . 
Escuela Nacional de Economra . 1964. 225 p. 

Parte de un marco de mferencia basado en la k o  - 
rla de G .  idal l. Estudla las zonas de concentro 
ción económica y los amas arcums y de los elemeñtoa 
mtélites, destacando las Influencias positivas o nega 
tlvas de las zonas de concentmción. Afirma que la- 
comcciÓn de las tendencizis negativas puede y debe 
haceme mediante la intervención del Estado. BENE 

Facultad de Derecho. 1952. 120 p. BFD 

1158 
FABI LA, Alfonso: "Exploración económico~ocial del 
Estado de Yucatón". E l  Trimestre Económico. 8 (30) 
y (31), Julio-~e~tiembre y Octubre-Diciembre, 1941, 
pp: 205-252 y 398-465. 

Se reflere a la industria del henequén, abarcando 
sus aspectos económicos, sociales y técñica; la es 
tructum agmria de Yucatán, antes y después de la Re 
forma Agraria a través de varios Índices: valor de la 
propiedad, extensión de la misma, productividad, S: 

larios. BllS 

FERNANDEZ BRAVO, Vicente: Nuestros problemas 

De interés sus puntos de vista sobm: neolatifundk- 
mo, revoluclón agrlcola, reformas al  artlculo 27 c o ~  
titucional, organización administrativa del Departa_ 
mento Agrario, explotación colectiva, elidos fomrta 
les y planificación del sector agropecuario. BENE- 

1160 
FERNANDEZ Y FERNANDEZ, Ramón: "El  salario m: 
nimo en el sector agrfcola". É l  Trimestre ~ c o n b n i c o ~  
2 (5), Abril-Junio, 1935, pp: 5061. 

Artículo aue comeista crfiicamente una obm de la 
Secrehría de Agricultura: El salario mínimo en el sec 

ESPlNOZA BENITEZ, Jorge: Fundamentos legales 1161 
61 nuevo plan agrfcola naclonal de la Secretarra de FERNANDEZ Y FERNANDEZ, Ramón: "¿Existe un 

peligro de insuficiencia de tierms?". E l  Trimestre 
Facultad de Demcho. 1967. 118 p. Económico. 6 (22), Jul io-Septiembre, 1- 

212-158. ' 
Viare e l  cap. IV 51 Plan Anrfcola Nacional a m  

l lmdo a tav ia de las diferentes dtspaicIones legaleoh. Trabajo general con indicaciones para México. 
BFD Affma que las posibilidades de meloromiento de n u e ~  

tras tierms eran bastante amplias y que en esa época 

1857 
ESPINOSA MANDUJANO, Jesús: Relaciones del de 
mcho agrario con la técnica de la maquinizaelón apli 
cada a la producción agricola . T O P O  México, UNAk, 
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poseiamos reservas. BllS litano, por una parte, y los cambios del aprovechamien 
to de la tierra, por otra. SegGn Flores, los cambios e; 
el uso de la tierra revelan el surgimiento de una nueva 

1162 estructum, dinámica y diversificada, dotada de una 
FERNANDEZ Y FERNAN DEZ, Ramón: Crédito agrí amplia potencialidad productiva y cuyo qwntum de iee 
cola y capacidad de pago. México. Banco Nacig cursos ha aumentado considerablemente . E l o r  res 
nal de Crédito Ejidal. 1945. 46 p. ponde, asimismo, a las preguntas: ¿En que forma ha 

efectuado la Reforma Agmria la distribución del i n g ~  
so real, y elevado tanto los niveles de vida como los 

1 1 63 de ocupación en el pueblo de México? E l  costo i n i  
FERNANDEZ Y FERNANDEZ, Ramón: ~ 8 s  salarios cial de la Reforma Agraria fue pagado por los terratg 
agricolas en 1944. M6xico. Secretaria de ~ g r i c u l  n ientes, y de a l  l t en adelante los campesinos y la c l o  
tura y Fomento. 1946. 57 p. se obrera fueron quienes pagaron los costade la i n d u ~  

tria l izac ión al través de los bajos prec ¡os de los produc 
Estudio de las tendencias de los salarios agrico tos agrtcolas y los salarios de hambre y los impuestos 

las 1939-1 944 en relación con los precios rumles, regresivos. BBM 
la superficie cultivada y los rendimientos agrícolas. 
De acuerdo con el análisis, el poder adquisitivo de 
los ingresos bwtos del agricultor bajaron en un 15 11 67 
porciento. BBM FLORES, Edmundo: "Dinámica de la economia mexica 

no: de la reforma agraria a la revolución industrial11.- 
Combate. 13, Noviembre, 1960, pp: 53-60. B l lS  

1164 
FERNANDEZ Y FERNANDEZ, Ramón: @'La cliente- 
la del Banco de Crédito Ejidal". E l  Trimertre Econó 1168 
mico. 26 (1 01 ), ~nero-~arzo,-. - FLORES, Edmundo: "Din6mica del Desarrollo Agrico 

la". Comercio Exterior. 15 (lo), Octubre, 1965. 
E l  autor estudia los problemas del ejido, de los pp. i l 3 - i l 6 .  Bl ls  

ejidatarios y del crédito. Parte de un fondo históri 
co y analiza los defectos de estructura de la ~osesizn 1169 
ejidal. BllS FLORES, Edmundo: "Politica y din6mica del desarrollo 

económico de Méxicou. In: ler. Ciclo sobre Proble 
mas Agro ecuarios . México. Partido Revolucionario __er_ 1165 lnstituciona Instituto de Estudios Pol iticos, Econbmi - 

FERNANDEZ Y FERNANDEZ, Ramón: Crédito cos y Sociales, 1965, pp: 41 3-428. 
cola y tenencia de la tierm. México. Banco de 
México, S.A. Fondo de Garantia y fomento Paro la Con datos sobre el crecimiento demográfico y agr l  
agricultura, ganaderia y avicultura. 1967. 104 p. cola, en e l  marco de la dinámica que irnprimib la Revo 

lución Mexicana. Se afirma que pam lograr m6s altos 
Trabajo de orden general con ilustruciones sobre niveles de eficiencia, de productividad, de ingreso y 

México y otros pakes latinoamericanos. Con datos de bienestar en e l  sector rural, sed necesario reducir 
sobre las formas de tenencia, las magnitudes de ex la fuerza de trabajo agricola aproximadamente en 30°h 
plotac ;en, el uso de la tierra y el proceso de reforma del total actual dumnte los próximos 10 aflos. lndepen 

agraria, conexos con el crédito agrtcola. dientemente de las nuevas entregas de tierm a los cam- 
pesinos, m6s de tres millones de éstos tenddn que d< 
jar la agricultura como actividad. Bl lS  

11 66 
FLORES, Edmundo: La significación de 10s cambios 
en e l  uso de la tierra en e l  desarrollo económico de 1170 

M6xicoU. E l  Trimestre Económico. 27. (105 1, FLORES DE LA PERA, Horacio: @@Crecimiento demo 
Enero-Marzo. 1960,pp: 1-1 4. gd f  ico, des~rmllo agricola y desorrol lo económico". 

Investigación Econ6mica. 14 (4), 1954. pp: 519- 
Breve articulo en el que se submyan la relación 536. 

mutua $e las obras públicas y el crecimiento metroPo 

11811 
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Articulo que pone de manifiesto el  crecimiento de Economia. 1963. 1 19 p. BBM 
la población, la industrialización, las inversiones y 
la produccfón agricola. Con datos sobre el  cambio 
que México ha tenido (1 930-1 950) y los problemas 11 74 
que trae un aumento de población activa con recur - GATICA APONTE, Roberto: La maquinización agrlco 
sos naturales limitados. BENE la de México. T. P. México. UNAM. Escuela N o  

cional de Economia. 1946. 151 p. 

iin 
FLORES ZAVALA, Leopoldo: llLoJ problemas de la 
agricultura en Mdxico". Revista Mexicana de Socio 
logia, 5 (1 ), Enero-Marzo, 1943, pp: ó3-72. - 

Decía que uno de los m6s graves problemas con 
que se enfrentaba México, era el de la adquisición 
de maquinarias y refacciones agricolas. Contabiliza - 
ba la maquinización lograda en 1930 y 1941. Consi 
demba que la Secretaria de la Economea Nacional - 
debia adoptar de inmediato las siguientes medidas: 
1 ) Crear centros productores de maquinaria, imple 
mentos y refacciones agrícolas, controlados por e l  
Estado; 2) Solicitar la colabomci6n de los partic% 
lares para que se dedicaran a la manufactura de ma- 
quinarias, implementos y refacciones agricolas, dán 
doles las facilidades necesarias y controlando sus pre 
cios; 3) Reducir nuestm exportación de hierro y ate 
FO de la RepGblica, a fin de que la producción alcañ 
zara a cubrir las necesidades de las nuevas industria; 
que se dedicaran a la fabricación de maquinarias, 
implementos y refacciones, etc . 

E l  autor se preguntaba: I1kPod6 el Estado Mex' 
cano llevar a cabo lo que en forma sorprendente en 
condiciones más graves, hizo real ¡dad la Rusia Sovi6 
tica? E l  futuro inmediato de México nos dar6 la re'; - 
puesta". BllS 

1172 
FUENTES RODRIGUEZ, José de las: E l  roblema 
agrar io de México y la producción de *M6 a t i e m  - 
xico, s. 8 .  1945. ii p. 

GARC lA CRUZ, Miguel : Estudio económico-comer 
cial de la candelllla. MOxico. D.A,P.P. 1939. 
loop. BBM 

GARCIA WRTINEZ, Carlos: Importancia de b es 
tadisticas agrkolas en un sistema nacional de estadfs 
ticas. T. P, M8xico. U N M .  Escuela Nacional de - 

Contiene: a)  Las tierras dedicadas a la agricul$ 
m en nuestro pais: cantidad, calidad, adaptables a la 
maquinización, tierras actualmente maquin izadas, rndi 
ces de maquinizacibn, fuerza de tracción de que dispo- 
ne nuestm agricultum; b )  sistemas actuales de c u l t r  
vo en algunos productos: algod6n, maiz, trigo; c )  el 
régimen de propiedad y la maquinización agricola: la 
gran propiedad, la pequeña propiedad, el  ejido, las 
centrales de servicios agricolas, maquinaria que se usa 
en forma colectiva; d) la mano de obra y la rnoquin- 
ración agricola; e) e l  crédito agricola y la maquinie 
ci6n. BENE 

11 76 
GILL, Tom: "La crisis de la tierm en México1'. Probh - 
mas Agricolas e Industriales de México. 4 (1 ), Ens 
ro-Marzo, 1932, pp: 87-1 29. 

Se le considera un estudio sobre el impacio produci - 
do por la población esencialmente agricola sobre sus 
recunos búsicos. En su capitulo final, el autor ofrece 
una serie de recomendaciones sobre el meior aprovecho 
miento de los recursos, agua y tierra. B l lS  

GLEASON ALVAREZ, Miguel : Maquinaria agr ?cola. 
M6xico. Monogmf las Industriales del Banco de M6xL 
co. 1943. 227p. 

La obra contiene un plan concreto de acción: a)  
para adopfur medidas que hagan posible la construcción 
de dicha maquinaria o b) para mecanizar la agricult: 
m mexicana a tmv6s de empresas. Los apendices con- 
tienen costos de fabricación. BBM 
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GOMEZ, Marte R.: Tendencias y fines de la polRica 
agr?cola de Mdxico. Mdxico. s. i. 1945. 58 p. 

1 BBM 

11 TP 
GOMEZ, Morte R. : "Los riegos en M6xicon. Proble 
mas Agrfcolas e Industriales de M6xico. 2 ( 2 ) T  
Abril-Junio, 1950, pp: 33-45. 

Contiene infomwción sobre las posibilidades de 
riego del pals, y una brevfsima historia del riego d~ 
rante los gobiernos revolucionarios. BFCPYS 

11790 
GOMEZ, Marte. et al: Medio siglo de progreso agrfco 
la en M6xico. mxico. Secretarfa de Agriculhiro y 
Ganaderra. Centro Nacional de Enseibnza, lnvesti 
~ c i ó n  y Extensión Agrfcolas. 1967. BBM 

1180 
GOMEZ MORIN, Manuel: E l  cr4dito agrícola en Mé 
xico. Madrid. Talleres ~spa- 
Tp. 

Contiene una crRica a la acción gubernamental 
destinado a modificar la situaci6n de la agricultum. 
Para G6mez Morfn: "la acción del Estado nacida 
de la Revolución Mexicana, en el problema del caz 
po, ha sido deplorablemente estrecha". Dice que 
el reporto de tierms solamenk, no habd de resolver 
el problema agrario, s i  no va acompahdo de otms 
medidas que complementen la-posesión de la tierm 
y, sobre todo, que hawn posible el tmbajo libre a 
qu ienes nunca lo han ensayada. 

. - v .  

GONZALEZ, Alfonso: Land utilimtion of Souh 
westem Coastal Mexico. Colima and Michoacan. 
Ph , D. Thesis. Uni~ersity of Texas. 1962. 

8 182 
GQNZALEZ APARICIQ, Enrique: E l  roblema agm 

8937. 64p. 

-e-7- rlo y e9 crédito rural. MOxico. Imp. Mundia 

representa la única posibilidad pam alcanuir la l ibes 
ción integml de los campesinos, la Reforma Agmria 
presenta dos fases: la destnicción del latifundio como 
etapa previa indispensable y la social izaci6n de la tie 
rra como aspimclón final". Presenta una breve histo- 
ria del credito, y establece la función que éste tiene 
dentro del marco del proceso revolucionario. BCU 

1183 
GONZALEZ GALLARDO, Alfonso: '!la orientación 
de la agricultum mexicana". E l  Trimestre Económico. 
9 (36), Enero-Marzo, 1943, pp: 506-535. 

E l  artkulo escrito dumnk la dpoca de la guenu 
mundial indica que la agricultura de MBxico se orienta 
hacia un &gimen de ejidos y de pequeibs propiedades, 
conservando este sistema su ritmo ascendente. Indica 
que la producción debe dirigirse a producir materias 
primas pam nuestm industria y el extranjero, as; como 
a introducir cultivos de nuevas especies medicinales e 
industriales que se adapten al  medio, y que se necesi 
ta aumentar la difusión de la tOcnica agrícola y elevar 
el nivel de vida de la población ruml. Como requisi 
tos para el aumento de la producción es necesaria la 
seleccián de semillas, riego, crédito agrlcola, etc . , 
así como también la seguridad ¿e la posesión de la tie 
rm, un precio remunemdor pam los productos agrrcd 
las y resolver los problemas de mercado. Bl lS  

1184 
GONZALEZ GALLARDO, Alfonso: "investigación y 
experimentaci6n de la cafia de azúcar en M6xicoI8. 
E l  rrimestre Econ6mico. 16 (62), Abril-Junio, 1949, 
pp: 1 6 9 - y  

~ n 6 l  isis de las t4cnicas de producción de la caRo 
de azúcar. Nos interesa la conclusi6n VI1 que pone 
en claro cu61 debe ser la organización que deben t c  
mar los industriales azucareros, los campesinos c a e  
ros y el  Gobierno para crear la Estación Experimental 
de la Caib de Azíicar. BllS . 

1185 
GONZALEZ JAMESON, Ramón: S ituaci6n y perspec 
tivas del cultivo del algodón en MBxico. T. P. M6xi 
co . UN AM . Escuela Nacional de Econom ia . 1 9667 
99 p. 

En este folleto G.A, afirma que "pare quienes Véase el cap. II . Medidas que han influido en el 
comprenden que la supresión de la ~ ro~ iedod  privado d'esarrol lo algodonero: a ) Las obms de riego; b ) E l  
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reparto agrario. BBM 

1186 
GONZALEZ SANTOS, Armando: "Factores que afec - 
tan a los ingresos de los agricultores". Problemas 
Agrícolas e Industriales de México. 1 T3),ero- e 

Los mós importantes factores que afectan los i n g ~  
sos netos y que en mayor o menor grado se pueden mo - 
dificar por el agricultor individual son: 1 ) magni 
tud del negocio; 2) eficacia del trabajo; 3) rendi 
mientos; 4) diversificación de la explotación agr~- 
cola; 5) otros: tipo de explotación, clases de t i c  
rras, etc. BBM 

1187 
GONZALEZ SANTOS, Armando: "Situación del cr6 - 
dito en el noroeste de MBxico". Problemas Agríco - 
las e Industriales de M6xico. 2 (1 ), Enero-Marzo, 
1950, pp: 119-164. 

Un estudio cuyo inter6s radica en los varibs plc 
nos que analiza. En efecto, el progreso económico 
de la zona va de norte a sur. Empieza con el alto 
desarrollo de Baja Califomia Norte y termina con el 
rudimentario desarrollo de Nayarit. ln'cluye una se 
rie de cuadros estadfsticos en los que es posible eva_ 
I w r  las operaciones de los bancos dirigidas a los eE 
datarios o a los propietarios privados, B l lS  

1188 
GONZALEZ SANTOS, Armando: La Agricultura. 
Estructura y Utilización de los Recursos. México. 
Fon d o 2 ~ c p ~  (EL 
tnictum Ecopómica y Social de M6xico) 

E l  estudio de Gonz6lez Santos es una obra de 
copilación de los datos dispersos que sobre la agricul 
tura exlstfan en México y, por otra parte, se basa e% 
investigaciones de primera mano en algunas de las 
cuales ha participado. El  autor realiza une crítica 
de la evaluación de los recursos naturales, ofrecien 
do las cifras m6s importantes en cuanto a la cantidad 
y la calidad de las tierras con que cuenta el pafs y 
que él estima en cuanto recursos agrológicos que en 
el futuro tendr6 Mhxico, en 30.6 millones de hect& 
reas. Frente a las cifras de evaluación del monto de 
los recursos, nos presenta aquellas que hablan de le 
intensidad con que se han utilizado los recursos agro 
colas. Los aportados de tenencia y formas de utiliza_ 

ción de la tierra son de valor por el enfoque estructu- 
ral que les da, y en el  cual e l  antecedente hist6rico 
es de gran valor. Afirma que la tenencia comunal es 
una característica sobresaliente del sistema de tenen_ 
cia en México, con respecto a los deds pafses que se 
ha1 lan bajo el  rhgimen general de propiedad privada, 
sin olvidar que la'forma m6s predominante es la indivi 
dual que ejerce el propietario o su representante. En 
cuanto a las dos formas de cesión del usufructo de la 
propiedad, que son el  arrendamiento y la aparcería, 
son de gran importancia en la agricultura mexicana a 
pesar de las cifras que dan los Censos Agrícolas. Den_ 
tro de este cuadro general, González Santos, analiza 
los cambios estructurales en el sistema de tenencia k- 
sándose en los datos concretos de los Censos Agrfcolas 
de 1930, 1940 y 1950. De una manera especial, es 
tudia la hacienda y el rancho entre 1900 y 1950. Es 
ta obra constituye un buen eiemplo de utilización dC 
los datos censales. B l lS  

1189 
GONZALEZ SANTOS, Armando: "Ingresos de los ej i 
datarios de los eiidos de Huexotla y San Martin ~ e t z a  
hualcóyotl". Boletfn de Estudios Especiales. 17 (1 9% 
Junio, 1960, pp: 101 - 114. 

Contiene una descripción de los eiidos y pondera 
los factores que afectan los ingresos de los ejidritario~. 
Presenta una serie de cuadros estadfsticos. BBM 

1190 
GRUENING, E. : "The land question in Mexic~"  . 
American Economic Review. 20 ( 1 ), March, 1930, 
pp: 49-62. 

1191 
GUEVARA CALDERON, Jos6: "Organizaci6n de la 
~roducción anr fcola: Po1 itica de las instituciones del - 
Estadot1. Seminario sobre la participación del Sector 
Agricola en el Desarrol lo Económico de México. Guo 

dalajaro, BIIS 

1192 
GUZMAN ROBLES, Jesús: "Planeac ión agr fcola de 
los distritos de riego del üaio San Juan y del Baio RCo 
Bmvo" . In: 1 er k i c l o  ds'~onferencias sobre  roble 
mas ~ ~ r o ~ c u a r i o s .  México. Partido Revolucionario 
Ilnstltucional, Instituto de Estudios Polrticos Económi - 
coa y Sociales. 1965, pp: 5-26. 
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Concluye que es necesario organizar en forma 
cooperativa a la gran cantidad de pequebs agricu' 
tores que forman el  88% de la población agricola de 
Matamoros, ya que individualmente, por lo reducido 
de sus terrenos est6n incapacitados pam el manejo de 
una agricultura moderna. Comentarios a l  tmboio, 
de los señores Beniamin Fmnkltn y Miguel Gorcia 
Cruz. BIIS 

HARRAR, J. G. : Programa Agrícola Mexicano. 
New York. ~undac-p. 

Presenta la historia de un proyecto de coopec 
ción internacional entre e l  gobierno Mexicano y la 
Fundación Rockefeller. BBM 

1194 
HENDERSON, David: "Arid lands under agrarian 
reform in northwest Mexico". Esaia(sy. 
41 ( 4), October , 1965, pp: 300-312. 

Un claro ejemplo de cómo se re$ciona el de% 
rrollo agrícola coniuntamente con la acción de la 
Reforma Agmria Mexicana. En este trabajo se expz 
ca el desarrollo del riego y los tipos de cultivo en 
re lac ión con las formas de tenenc ia. 

1199 
HERRERA SUAREZ DEL REAL. Pedro A,: Provecci6n 
de la reforma agraria en el distrito de rieg-e 
Ciudad Delicias Chihuahua. T. P. M6xico. UNAM. 
Facultad de Derecho. 1966. 102 p. 

Contiene información relativa a los unidades que 
componen el Distrito de Riego, con da'tos de los eiid= 
tarios usuarios, colonos y pequeRos propietarios que 
trabajan en el distrito, enmarcando sus derechos y obli - 
gac iones. 

Incluye información sobre la producción de los eE 
dos dentro del Distrito de riego correspondientes a los 
municipios de Delicias, Julines, Saucillo, Rosales y 
Meoqui, y datos sobre e l  costo y rendimiento por he= 
t6rea de los principales cultivos del distrito. BFD 

HERRERA Y LASSO, J. : Apuntes sobre irrigacibn. No 
tos sobre su omanización económica en e l  extmniero . - " 
Y en el  i w i s .  Una msible soluci6n a l  ~roblema de 6 
irrigacibn nacional que facilita su desarrollo sin que re 
:a. Maxico. An - 
tigua Libreria de Murguia. 1919. XXVlll + 256p. 

Un repaso sistemático sobre la legislación de aguas 
en relacián con lo organización pol hico-administrati 
va del pais. BN 

1195 
HERBULOT, Joeil: "Le Mexique et le probleme de 
la terre". DBveloppement et Civilixitions. 2, 
Juin, 1965, pp: 53-62. 

1196 
HEREDlA CARRERO, Homcio: Reforma Agmria y 
desarrollo económico. T. P. M6xico. UNAM. Fa 
cultad de Derecho. 1961 . 11 7 p. BFD 

1197 
HERRERA GOMEZ, Hugo: La PoIRica de Riegos del 
bnco  Nacional de Cr6dito Ejidal. MBxico. Banco 
Nacional de Cr6dito Ejidal, S,A, 1958. 235 p. 

8198 
HERRERA GOMEZ, Hugo: otAn61isis económico de la 
unidad agropcuark de Cananeai" . Boletín de Estu 
dios bpec iales. 4 '1 47), 1959. pp: 227-287. 
BBM 

1201 
HERTFORD, Reed: "Una evaluac i6n de mis primeras 
impresiones". 1 
Sector Agricola en el Desarrollo Económico de M6xico. 
Guadalajam, Jal. 1967. 11 p. (Mimeogmfiado) 

Nos dice que una primera impresión adquirida es 
que la reforma agraria de México ha fa1 lado a l  satis 
facer sus primeros objetivos. Los mexicanos que exp- 
nen este punto de vista son en la mayorla aquellos que 
fueron los primeros exponentes de la reforma, lo cual, 
por supuesto, hace sus opiniones mbs apetitoras. . , " 
"Despu6s de Cárdenas y por los siguientes veinte abs, 
la distribucibn en M6xico de la posesión de la tierra 
privada no cambió. Esta afirmación estd basada sobre 
valores c~lculados del coeficiente de Gfni para cada 
aAo censal pam MBxico y para cada una de sus cinco 
regiones censales, . .la También concentra su atención 
sobre la produccion agricola. BllS 
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1 202 
HOPKINS, John A.: "Los salarios y la productividad 
del trabajo agrfcola de M6xico". Problemas Agrfco 
las e Industriales de México. 2 (2). Abril-Junio, . 7 -  

1950, pp: 169-186. 

Su prop6sito es resumir los datos dispm ibles acer - 
ca de la capacidad o poder adquisitivo de la mano 
de obra agrrcola en M6xico. BFCPYS 

HUERGO HUERGO, Ernesto: La productividad agrf 
cola. factor decisivo en la formación del ca~ i ta l  na - . . -, . - - . . . - - - . . - - 

cional. T. P. M6xico. UNAM. tscuela Nacio 

Una vez que el autor hace referencia a los pro_ 
blemas teóricos en el proceso de formación de cap1 
tal, pasa a describimos el  camino que ha seguido la 
capitalizuci6n de la agricultura mexicana. Se Acila 
un programo de acción para el  desarrollo económico 
del sector subdesarrollado (ejidal ) de la economfa 
del mafz. BBM 

1 204 
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION 
ANO DNELOPMENT: The economic development 
of Mexico. Report of a combined Mexican working 

The Johns Hopkins Press. 1953. 

1 205 
JENSEN, J. Granville: "E l  eiido en México: Un 
programa agrario". Boletfn de Estudios Especiales. 
16 (189), ~ e b r e r o , m ,  pp: 31 3-321. BBM 

1 206 
KESSELBRENNER, Eifas: "Colonización agraria de 
acuerdo con la necesidad de población por kil6me 
tros cuadrados y por entidades. pol lticas. La distribu 
c16n de las Breas ocupadas por los grandes grupos de  
suelos de slaslflcación universal y organizaci6n f g  
tum agrfcole ganadem1Ie ln: E l  Congreso ~ac iona l  
Agrario de Toluca.. . 196r  pv 

1 207 
KLINGE, Gerardo: E l  cr6dito agrfcola estatal en 
MOxico. Comparaciones con Perú. Lima. 1943. 
F 

Con un capitulo: "La tierra, tenencia y explo- 
ci6nU, donde se analiza la pulverización de la tierra, 
considerando la insuficiencia de la parcela ejidal como 
factor limitativo del crédito. 

1 208 
KOSTER FUENTES, Pedro de: "Desarrollo económico 
basado en el progreso de la agricultum". Economfa Po 
Iitica. 3. (3 y 4), 1966, pp: 301 -31 3 y 41 7-430. - 

Sobre el progreso agrfcola de la costa de HermosL 
Ilo, Son. Trata de la colonización y la producción de 
trigo, la mecanización, la educación rural y la indus 
trialización. BllS 

1 209 
KURl BREÑA, Daniel: "Bases para un sistema de crédi 
to agrlcolau.- Problemas ~ ~ r l c o l a s  e Industriales de h&6 
xico. 6 (2), Abril-Junio, 1954 - , pp: 223-231. 

Sobre la situación de la economfa agrfcola nacio 
nal y las finalidades que debe llenar el sistema credic 
cioagrFcolaparaelpafs. BIIS 

1210 
LAGOS HERNANDEZ, Mario: E l  catastro agrario. na 
cional como institución fundamental en la ~laneación Y r 2 

ejecución de la reforma agraria en MOxico. T. P. M6 
6. 1 9 4 ~ .  \ 
BFD 

1211 
LAZCANO ROMERO, JosO: "E l  seguro agricola intg 
gral en MOxico; polRica para su fomento y racionali 
zación". In: E l  Congreso Nacional Agrario de Tolu 
ca... 1 9 6  pp: 734 - -740. 

Cont iene: Antecedentes. Motivos del seguro agr l  
cola. Forma en que el seguro agricola integral puede 
influir en el meioramiento ¿e la agricultura. Estima- 
ción de las phrdidas anuales de la agricultura nacional. 
Caracterfticas que debe tener el servicio de seguridad 
agrlcola para que cumpla sus funciones económica y S: 

cial. BllS 

1212 
LAZOS GONZALEZ, HBctor: Enrique MARCUE PARDI 
RAS d. d. : "Polhica crediticla". In: E l  congreso 
Nacional Agrario de Toluce, , . 1961, Pp: 740-745. 
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Realizan un an6lisis de las actividades de los ban 13 (8), Agosto, 1950, pp: 261-264. BBM 
cos agricolas oficiales y su organimci6n, a efecto de 

LOPEZ LOPEZ, l.: Unidades agropecuarias base del 
desarrollo económico del Distrito de Riego No. 12, 
Tehuantepec, Oax. T. P. Chapingo, Mex. Escuela 
Nac iona rdeu I t u r r i .  1966. 136 p. 

LEAL MELGAR, Carlos: Los censos agropecuaria: 
su metodologra e importancia en el desarrollo econ6 

sico y bioldgico de la regi6n del Valle del Istmo de mico de M6xico. T. P. MBxico. UNAM. Gcug 
la  Nacional de Economfa. 1967. 197 p. Tehuantepec. Determina la necesidad de enmarcar a= 

tividades con base en la multiplicidad de factores c l i  
m6ticos, edafol6gicos y de tenencia de la tierra que 
han limitado el  incremento de la productividad. Consi 

LEMERT, Ben and Rose V. LWERT: "A hacienda in dera como etapa inicial de desarrollo la planeación d z  
IiJbxico". Joumal of Geography. 35, 1936, pp: explotaciones de cadcter netamente pecuario. BENA 

1218 
LOPEZ ZAMORA, Emilio: La situación del Distrito de 

LIRA LOPEZ, Salvador; Ramon FERNANDEZ Y FER Riego de E l  Mante. M6xico. Editorial Ramfrez A l o ~  
NANDEZ y Quintfn OLAZCUAGA: La obreza- so. 1939. 104p. 
rural en Mxico. MLxico. 1945. 1 2 2 h e o  

E l  tmbajo se circunscribe a la delimitación de 
la grupos rurales pobres que existran en MBxico 
(1 945) y a la descripcián de su sihiacián, con la 
anotaci6n de los principales orfgenes inmediatos de 
dicha situación. Se refiere a las medidas indirectas 
que se han puesto en pdctica para auxiliar a tales 
grupos y los muItadOS obtenidos. Propone una serie 
de caminos para hacer más eficaces esas medidas d i  etc. BSH 
rectas. BENE 

1219 
LOREDO GOYTORTUA, Joaquln: "Producci6n y p- 

LIRA PORRAGAS, Gonzalo: llDesarmllo agrrcola ductividad agrfcolasN, -- In: MBxico: cincuenta aRos 
versus desarrollo industrial. Orientaciones para los de Revolución: La vida econbmica. México. ~ondi, 
pr6ximos añosn. Estudios Agrarios. 3 (8 )t ~ Y Z  de Cultura Econ6mica. 1, 1960, pp: 99-1 64. 

Agosto, 1964, pp: 29-56. 
Estudio general que analiza los recursos terrestres 

Sostiene que el  desorrol lo agrlcola e industrial del pa rs como base de la produccián agropecuaria y fo 
del pfo ,  no obstante ser considerable, ha carecido restal y los servicios técnicos que se prestan a la agrc 
de la debida coordimci6n que, de haberse pmctico cultura. Informaci6n estadfstica sobre los cultivos de 
do, habrfa evitado que la industria careciera de un mayor importancia en la economla agrlcola nacional: 
mercado interno suficiente. Expone cvbiles deben superficies, rendimientos y producciones. BBM 
ser las orientaciones que hay que seguir, BllS 

F 220 
LORENE, Garlock: llDevelopment of the Laguna Re_ 

LOPEZ GONZALEZ, Jul kta: I1Lo mecanizac i6n de gion" , Economic Geogmphy, 20, 1944. pp: 221- 
la agricultum en M6xic0~~. Revista de Economfa. 227, 

187 

I 
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LUJAN, Jos6 Manuel : Crédito agrfcola supervisado, 
MBxico. Banco de Mbxico, S.A. 1966. 51 p. 

Contiene: l. Antecedentes; II. Los sujetos del 
crBdito agrkola supervisado; III. Desarrollo y 
quisitos de organizaci6n de un programa de crédito 
agrfcola supervisado; IV. Selecci6n y adiestramien 
to de personal; V. 'Fomento agropecuario; VI. Lg  
caliz~ción del crédito agrfcola supervisado en la ad - 
ministración pública. BBM 

MCNEELY, John Hamilton: The politics and deve 

1223 
MARlN GOMEZ, Miguel Angel:llEl antl-lntelectua 
lismo tambiBn dificulta la solución de los 
del campon. Seminario sobre la Participación del 
Sector ~ ~ r f c o l a  en el Desarrollo Económico de M6 
xico. Gwdalajam, Jal. 1967 - . 3p. (Mimeogra - 
fiado) Sl lS  

1 224 
MARTINEZ MCNAUGTH, H6ctor: "La importancia 
de los fertilizantes en el desarrollo de la industria 
petroqufmica como un factor en el desarrollo de la 
agri~ultura~~. In: ler. Ciclo de Conferencias sobre 
Problemas ~ ~ r o p c w r i o s .  M6xico. Partido Revoly 
cionario Institucional. Instituto de Estudios Polít i  
cos, Econ6micos y Sociales. 1965, pp: 7i-90. 
BllS 

1 2240 
MARTINEZ WILSON, Ricardo: E l  mercado v la dis 
tribuci6n de los fertiiizantes en MBxico. T: P. M6 - 
xico. Instituto Tecnológico Aut6nomo de México. 
(en proceso, 1 968 ) 

SU obietlvo es analizar las moda1 idades que ad 
quiere la industria de fertilizantes en M6xico en &.S 

de sus aspectos d s  importantes: el mercadeo y la 
distribuci6n de los mismos, sin descuidar la oferta y 
la demanda. E! capftulo 111, es tu di^ la demanda en 
cuanto a volGmenes por cultivos y regiones, asf como 
los factores que obstaculizan el crecimiento de la de - 
manda, E l  capgtulo V, hace referencia a la sit* 
ci6n que p~evalece en el  mercado y 1 a distribución 
de fertilizantes, con base en una investigación de 

campo cuyos datos fueron obtenidos a tmv6s de una 
muestra de los distribuidores en las siguientes zonas 

I 
(de acuerdo con la ronificacibn de la empresa Gwnos 
y Fertilizantes de MBxico, S.A. ): Centro, Norte, 
Noroeste, Occidente y Sur. B l lS  

1nS 
MATURANA, Sergk: 'ILa teorfa econ6mica y la 
ma agraria: el caso del ejido mexicano". Seminario 
sobre la Participaci6n del Sector Agrfcola e= 
rrollo Económico de MBxico. Gwdalajam, Jal. 1967. 
6 p. (Mimeograf iado) 

Afirma que aun cuando la Reforma Agraria mexicg 
na lleva casi medio siglo de existencia y aOn siguen 
ocurriendo en tomo de ella diversos choques ideológl 
cos, habiendo discrepancia no $610 acerca de los resu! 
tados alcanzados a trav6s de la refonna, sino también 
acerca de la mejor manera de encarar la política ag- 
ria futura, es pertinente plantear la cuestión de cuáles 
son los caminos mas importantes que se ofrecen. 

Reconoce los problemas que presenta el sector agc 
cola originados por la misma reforma agraria. Apunta 
dos posiciones acerca del papel que debe desempeñar 
el  sector e jidal, tanto en el presente como en el futuro 
cercano. Bl lS  

1226 
MEJlA FERNANDEZ, Miguel: "E l  aprovechamiento de 
las tierras de labor Y sus efectos sobre el desarrollo agrf - 
cola de MBxico". ~ é x i c o  Agrario. 7 (24), fneG- 
Marzo, 1945, pp: 7-27. 

Segfn el autor, la reestructuración de la propiedad 
de la tierra ha sido un factor decisivo en el tdnsito de 
la economfa comuntiw de tipo feudal que dominó en 
MBxico bajo el  latifundismo, a l  de una economfa m61 
avanzada, como puede ser la de un naciente desarrollo 
capitalistaensuetapamercantil. B l lS  

1227 
MENDIETA Y NUÑEZ, Lucio: E l  crédito aamrio en - 
MOxico, Origen. Evoluci6n. E- 
ca del Sistema Cooperativo. M6xic0, lmprsnta Mun4 

dlal. 1933.249~. BCM 

1228 
MENDIZABAL, Miguel Oth6n de: "El problema agra- 
rio de M6xlco". In: Obras Completas ¿e.. . MOxico. 
Cooperativa de  daa ajado res de los Talleres Gdficor 
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MEXICO. Secretarla de Agricultura y Ganaderla, Se 
Contiene: 1 ) E l  problema agrario de México; cretaría de Hacienda y Crúdito PGblico y Banco de MS 

2) El Plan Sexenal 1934-1 939; 3 )  Cumplimiento xico, S.A.: Proyecciones de la oferta y la demanda 
- 

del Plan Sexenal; 4) Colonización individual; 5 )  de productos a b 7 5 .  
Colonización colectiva; 6) La colonización en los México. 1965. 355 p. 
sistemas de riego; 7) La colonización bajo e l  Plan 
Sexenal . Con abundante material estadlstico. Bl l S  E l  estudio tuvo por objeto: "examinar las perspecc 

vas de la oferta y la demanda de productos agropecuo 
rios en México en 1970 y 1975, a f in de cuantif icor, 
dadas las cond tciones y las bndencias actuales, los ex 

MENDOZA MEDINA, Roberto: "Panorama de los re - cedentes o faltantes que pudieran presentarse., . ~ o r k  
cursos forestalesI1 Seminario sobre la Partic ipación parte de un programa de evaluación del desenvolvimien 
del Sector Agrícola en e l  Desarrollo Económico de to agrícola a largo plazo en más de 40 palses. A l  miL- 
México. Guadalajara, Jal. 1967. 6 p. (Mime? mo tiempo responde a la necesidad que se ha sentido 
gmfiado) BllS en MBxico ¿e contar con un marco de proyecciones G t i l  

para la fomiulaci6n de los programas de desarrollo agro 
pecuario". 

MERCADO DIAZ, Carlos Florentino: Productividad "El estudio considera las petspectiws generales de 
agrlcola y desarrollo econdmico de Mhxico. T. P. la agricultura y su papel en e l  desanello económico de 
México. UNAM. Escuela Nacional de Economla. MBxico. Pam ello se han utilizado proyecciones g l c  
1964. I m p .  BBM bales y sectoriales de la economía Mexicana hasta 

1975, basadas en hip6tesis de que el  crscimlento medio 
anual del producto interno ser6 de 6 por ciento en el  
perlodo 1961-1 976 y de 7 por ciento en e l  quinquenio 

MESA ANDRACA, Manuel: "El problema agrario en 1971 -1975. 
M6xico". Seminario sobre la Participac ión del Sec 
tor Agrícola en el Desarrollo Económico de México. "A fin de proyecfar la demanda interna de pduc_  

E tos agropecwrios espcRicos se llevt3 a cobo una en_ 
cuesta por muestre0 sobre ingresos y gastos famil i a m  
que. permitió, entre otras cosas, estimar las probables 
variaciones de la intensidad del consumo q w  efecto= 

MEXICO. BANCO NACIONAL DE CREDITO EJL tú la población urbana y ruml en función del incremen 

DAL: Breves informaciones sobre la organizoc ión, to futuro de su ingreso; al consumo ast estimado, se 
funcionomiento y resultados de las sociedades loca agregó el  probable consumo interno para fines industria 
les colectivas de crédito ejidal en la comarca lagu les y de la propia actividad agropecuaria. Se efectob- 

además una proyección de la demancki externa de los nem. MBxlco. Talleres gdficos de la Nación. 
principales productos agropecuarios que MBxlco expol 
ta normalmente. 

"Por otro lado, con base en e l  andlisis de las series 
MEXICO, BANCO NACIONAL DE CREDITO U' estadkticas sobre volumen de las cosechas, superficie 

cosechada y rendimientos, y de los resultados censales, 
y teniendo en cuentu ademds la infonoctbn disponible 
sobre los factores generales que afectan e l  progreso 
agropecuario de MOxico -entre ellos la disponibilidad 
de tierras, las posibilidades de regodro, las tendencias 
en la investignción agrlcola y su aplicacien, e l  uso de 

MEXOCO. BANCO NACIONAL BE CREDITO EJL insumos mejorados y la polRica de precios -, se proyec 
DAL: E l  crédito agricola dentro del sistema ej ihl t6 ia probable producción de cada producto en 1990 y 

de M ~ x ~ c o .  NlBxlco, D. F. ComitB permanente de 1 975. 
10 Segunde Conferencia Interamerlcains de agricultu 
m, secci6n l l A .  1944. 63 p. "Las proyecciones contenidas en este estudio no 
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constituyen pronósticos, sino que expresan probabili 
dades sujetas a los datos conocidos, es decir, no to- 
man en considemci6n la realizaci6n de posibles nÜe 
vos programas que precisamente pudieran alterar la; 
tendencias estutiiadas, n i  cambios anormales en la de - 
manda. 

"El estudio abarca 44 cultivos y 13 productos ani - 
males1'. BBM 

1 235 
MEXICO. Secretarla de Agricultum y Ganaderla: 
Plan Agrtcola Nacional, 1965-1 97ü. 1967. 86 p. 
BBM 

1236 
MEXICO. Secretaria de Recursos Hidrúulicos. Di- 
rección General de Distritos de Riego: "La distribu 
ci6n de la propiedad y la forma de asociación de los 
usuarios en los distritos de rieaotl. In: Informe Esta - 
dtstico, NOm. 9. - 1955, pp: 1 -3c 

Con dotos sobre la distribucidn de la tlerm en los 
Distritos de Riego, por zonas agrícolas, con diferen 
ciaci6n de las tierms ejidales y no e jidoles. Se c lc  
s i f ian las tierms de riego, medio riego y humedad 
wgGn las superficies cultivadas por antiguos propieta 
rios, los colonos, los eiidatarios y las superficies e- 
diasderiego. 8115 

1237 
MEXICO. Secretarla de Recursos Hidrúul icos. Mode - 
los de contmto y convenios de trabajo. México. 
1961. 56p0 BBM 

1 238 
MEXICO. Secretaría de Recursos Hidrbulicos: Los 
recursos hidrúul icos de M6xico y sus relaciones con 
los problemas agrícolas y económicos del pals, la. 
parte. A&p. de Pedro Guill6n Díaz. 1962. 5 4 ~ .  

r - 
(memoilbnd"m t6cnic0, 181 ) BBM 

11 239 
MEXICO. Secretarfa de Recursos Hidr6ulicos, DL 
reccibn Genera! de Distritos de Riego: Fichas anal í 
ticas de los memorbndums t6cnicos: %94/ - 1963. 
hA4xic0, 1965. s,p, 

1 240 
MEXICO. SecretarSa de Recursos Hidráulicos. Direc 
cibn General de Distritos de Riego: La ~ecanizacióñ 
Agrlcola de los Distritos de Riego. 1963/64. 1965. 
127 p. 

1 241 
MOLINA AZNAR, Rubén: "Alnunos amectos del dew 
rrollo agrtcola de ~Bx i co " .  ~shdios ~brarios. 2 (57, 
Enero-Abril, 1963, pp: -3-1 11 

Tiene como objetivo estudiar el desarrollo agrtcola 
de MBxico en el  perlodo de 1940 a 1959. Contiene dot 
aspectos fundamentales: 1 ) la medición de algunas 5 
sas anuales de desarrollo dentro del perrodo se~alado y 
el análisis de algunas de las causas que originaron dL 
chas magnitudes y 2) investigar por que estas medidas 
de desarrollo no fueron mayores, explicando algunas de 
las causas que lo impidieron. 

Con el  objeto de apreciar mejor las causas del 
desarrollo agrtcola de MBxico, se ampl i6 retrospectiva - 
mente el  estudio hasta abarcar el  pertodo de 1930 a 
1950. Bl lS 

1 242 
MOLINA ENRIQUEZ, Eugenio: La influencia de la Re 
forma Agmria y la formación de nuevos organismos esta 
tales. T. P. México. UNAM, Facultad de Derecho. 
m. 89 p. BFD 

1243 
MOORE, Clarence A. : llAgricultural development in 
Mexico" . Joumal of Farm Economics. 38, 1955, pp: 
72-80. 

1 243a 
MOORE, Wilbert E.: "El impacto del industrialismo en 
la poblaciónu. i!roblemas ~ ~ r l c o l a s  e Industriales de 
MBxico. 6 (2), Abril-JunSo, 1954 - I pp: 1-166. 

De interds es la segunda parte: De wones a obreros 
industriales, Con un an6lisis de los aniecedentes socia 
les y econ6micos de la industrializaci6n en MOxico. 5 
establecen las diferencias urbano-rvmles, se camcteri. 

, za la economta de los pueblos indtgenas y su estructum 
social y los medios de transición a la sociedad urbuna e 
industrial. 

E l  autor aclara que IQ hvestigacfon directe en una 
sela zona de México (la de Atlllxco, Puebla) se conel 
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bi6 pom estudiar, más o menos intensivamente la t ra l  1 247 
4 sici6n del pueblo agrkola a la fábrica en términos NOBLE, Gontmn: Cddito agrfcola en MBxico. Mb_- 

! relativos a movilidad del trabajo y como dos fases de xico. 1949. 142 p. 
la organización social. Bl lS 

l l 
1 1  1 i 

OKABE, Iroji: llAgmrian reform in Mexico: an inter IlilIl 1 
MORA BLANCAS, Edgar E.: Distritos de Riego de 
Tehuantepec, Oax. Proyecta de planeación agro 
L5 

- 
pretation" . The Developing Economics.- 4 (2), June, 
1966, pp: Tn-194. 611s 

1 249 

Id la ploneación agrfcola e industrial en cier OLVERA, Rodrigo: "E l  desarrollo y financiamiento de 

V tos aspectos del Distrito de Riego. Analiza las cara; - los ejidos en Méxicon : Boletfn de Estudios Espec iales. 
terfsticas de la tenencia de la tierm. BENA Vol. VII-81 pp. 158-160. BBM 

P 
Y 

1 245 1250 k! 11 MORENO DURAZO, Rodolfo: Influencia de la re ONTIVEROS HERNANDEZ, David: "La mecanización 
:a del Ya&. T. P. Méxi de la agricultura cañem en MBxico", Boletfn Arucare 

o. 1959. 116~: ro Mexicano. 1 73. Noviembre, 1 9 6 3 '  
forma agraria en la cuenc 
co. UNAM. Facultad de Derechl 

Contiene la tesis una lista oficial de la Secreta 

pp: 3-12. 

rfa de Recursos Hid#ulicos, en la que se clasificala 1251 
araaiedad aarfcola de los uswrios no eiidales en el ORNE ALBA. Adolfo: "Una tierra sedientan. lnvesti 
r--T.---- --- - - 

Distrito de Riego del R k  Yaqui h a s m e  junio 
de 1958. Igualmente inserta un cuadro de los 30 e j i  

1946, pp: 2 3 9 - 2 9 r  

dos existen6s en e l  Val le del Yaqui, indicando el - Contiene: Panomma flsico de MOxico en relaci6n 
n6mero de ejidatarior y la superficie total de he+. con la agricultura, Posibilidades de riego. Bosquejo 
reos; todos Ostos con posesión definitiva hasta esa fe - histórico de la irrigación. La obm de la CNI de 1925- 
cha. 1940. La obra del Presidente Avila Camacho 1940- 

1946. Presupuestos y resultados obtenidos de 1941 a 
1946. Producción agrbola en los Distritos de Riego, Añade tres cuadros proporcionada por la Secre? 

rFa de Agricultum y Ganaderra que muestran las SE Distritos de Riego que pasan a manos del Banco N a c k  
perficies que de ea& uno de los productos se cultivan nal de Cr6dito AgrFcola, Colonización y &gimen de 

l en e l  Valle del Yaqui, la producci6n y el valor de las propiedad. Obra social de la Comisión Nacional de 
cosechas en los años de 1955, 1956 y 1957. BFD Irrigación. B l lS  

1 246 1 252 
.MAVARRFTF. IFiaenia M de. l*La inversidn ~ 6 b l  ica OR lVE ALBA. Adolfo: "La  DO^ Rica de irrimción" . 

l 
Contiene: Panorama ffsico de Mexico desde el pun - 

ksomkarcb que los siskmas colectivos de expie to de vista de la irrigación. Posibilidades de riego. 
taci6n cuenten con la existencia de un Fondo pgm fi Bosquejo histórico de la irrigación hasta 1910. La ley 

! nancier el Agrupamiento de los Productores ~grfcolas sobre Irrigaci6n y la Comisión Nacional & Irrigación, 
(ya seg en coopemtivas, asociaciones, sociedades, Pol Rica de construcc i6n de obras. PolRica de distribu 

I ete .) y con la grarticipacitin de los Gobiernos de 10s eión de las agws y conservación de los distritos de r g  
Estados y de las propias organs'zacknes agmrias. go. PolRica de irrigación en materia de colonización. 
BDllS Po! aica económica y agrFcola de la irrigación. Resu' 

todos de la pol Risa de irrigación, Futuro de la irrigo_. 
ci6n. BilS 

. 7- .-..... -.-I .. ' fl-...- .." --. - ---. r -  - 

y e0 deocirrol lo agrfcolan . Revista del México Agm Problemas ~ c ó n ó m i c o - ~ ~ r ~ c ~ l a s  de ~Oxicoó 1 (2), 11 doi 1 (1 ), Noviembre-Dkiembi, ,967, pp: 9- bctubre-~iciembre, 1946, pp: 101 -1 26. 

191 
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1 253 
ORlVE ALBA, Adolfo: "Las obras de irrigación". In: 
México: ~ i ~ c u e n t a  años de Revolución: - La vida eyo 
nómica. MBxico. Fondo de Cultura Económica. 1, m pp: 337-383. BFCPY S 

ORlVE ALBA, Adolfo: La polRica de irrigación en 
México: historia; realizaciones; resultados agrico 
las, económicos y socia les; perspectivas. México. 
Fondo de Cultura Económica. 1960. 292 p. 

Contiene: 1) La aridez en MBxico; II. Los r e  
cursos hidráulicos de México; III. Los suelos de M6 
xico; IV. Superficies cultivables con agua ase& 
da; V. Bosquejo histórico de la irrigación hasta 
191 0; VI, Los primeros intentos post-revolucionarios 
( 1 91 0-1 925 ) . Superficies bajo riego en 1 926; VI l. 
Los primeros abs  de la Comisión Nacional de Irrigo 
ción: 1926-1928. La Ley sobre Irrigacion de 1926; 
VIII. La obra durante el  sexenio de la depresión eco 
nómica (1929-1934); IX. La obra de irrigación de7 
presidente Cbrdenas; X. La obra de irrigación del 
presidente Avila Camacho (1941 -1 946); XI. La 
obm de irrigación del presidente A l e h n  ( 1947- 
1952). Creacibn de la Secretada de Recursos Hidráu - 
licos; X11. E l  desarrollo integral por cuencar: el 
Papaloapan, el  Tepalcatepec y el Fuerte (1 947- 
1958); XIII. La obm de irrigación del presidente 
Ruiz Cortfnes (1 953-1 958); XIV. La iniciaci6n del 
sexenio del presidente López Mateos (1 959); XV. 
Resumen de la obra realizada hasta 1958; XVI. Fon 
dos invertidos hasta 1958; XVII. Hectáreas 
bajo riego cada año (1926-1958); XVIII. Distribu 
ción de aguas y conservacibn de los distritos de riego; 
XIX. La distribucibn de la propiedad en los distritos 
de riego; XX. Resul todos económicos de la obro de 
irrigación; XXI. La obra social de irrigación; XXll 
CrRicas a la obra de irrigación y, xXI(I . La obra 
por realizar en lo futuro. BENE 

1 255 
ORTIZ, Jos6 F. : '" coopemcibn bancaria en el in 
cremento de Ia producción agrrcolau. M6xico A g 6  
rio. 6 (23), Octubre-Diciembre 1944, pp: 2911 - 
m. 

Ponencia presentada ante la DOc ima Convenc i6n 
Bancaria (Monterrey, N, L., abril, 1944). E l  autor, 
banquero de La Laguna, expuso las razones para hacer 
posible el  crOdito, Decía: " C h o  es posible pedir a 
los bancos arriesgar sus propios capitales y los alenos 

que manejan para acudir en auxilio de los negocios 
agrtcolas para aumentar la producción, cuando los 
elementos de que disponen pueden emplearse en otros 
negocios que no lleven consigo los riesgos señeilados 
para la agricultura.. "Aseguradas legalmente la 
propiedad de la tierra y el uso en ella del agua nece- 
ria, se tendn5 una buena base para el ejercicio de las 
operaciones de crédito agricola.. ." "Cuando la t k  
rra pueda servir de garantia para las operaciones de cr-6 
dito, volverán a hacerse pdstamos refaccionarios.. . . 
pero mientras esto no suceda, está vedado a las institx 
ciones de crédito el concederlps.. ." "Desalienta al  
banquero para conceder créditos agrfcolas el  desorden 
fiscal que se nota en algunos estados con la imposición 
de impuestos alcabalatorios.. . Bl lS  

1256 
PARKS, Richard W.: "The role of agriculture in Mexi 
can economic development". lnter-~merican €conom?c 
Affairs. 18 (1 ) Summer, 1964,- - 
1257 
PARTIDO NACIONAL REVOLUCIONARIO: Los pro 
blemas agrbolas de México. México. 1934.- 
B N  

1 25 7a 
PAZ SANCHEZ, Fernando: "Problemas y perspectivas 
del desarrollo agrícola". In: Neolatifundismo y explo 
tación. De Emi liano zapa% a Andenon 8, Clayton Co. - 
México. 6 
104. (Coleccibn Los Gmndes Problemas Nacionales, 
5 

E l  ensayo parte del examen de los principales factz. 
res y obstáculos que han determinado el  curso de la.agr~ 
cultura mexicana en los f ltimos veinticinco a b .  Se 
resumti e l  papel desempeffado por el sector agrrcola en 

el proceso de desarrollo general de la economra del 
pafs y se combinan estos elementos con factores inter- 
nos y externos que a su vez influyen en el  desenvolvi 
miento de la agricultum. 

Segun Paz S¿nchez, la visión que presenta permite 
seklar las relaciones que determinan la forma como se 
producen y distribuyen los bienes e ingresos agrfcolas; 
y facilita, a SU vezf la comprensión de los problemas 
actuales y sugiere la perspectiva a que México tendrá 
que enfrentarse. Bl lS 
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colonización extranjera y sus resultados. Incluye traba 
PEDRERO PEREZ, Alfonso: Importancia de los recur jos sobre las siguientes colonias: 1 ) Colonia francesa- 
sos hiddulicos en el derecho agrario. T. P. M é x i  de Marttnez de la Torre, Ver.; 2) La Colonia Italia 
co. UNAM. Facultad de Derecho. 1957. 100 p. na Modelo de Guti6rrez Zamora; 3)  Colonia Manuel 

Gonz6lez de Huatusco; 4) Colonia Italiana de Chipi 
Considem el  autor que la Ley de Aguas en su a: lo, Pue. ; 5) Colonia de Mazatepec y Teteles, ~ue.7 

ticulo 21 inciso IV, a l  establecer el orden de prefc 6) Colonia Porfirio Dtaz de Tlaltizapán, Mor.; 7) 
rencia en el riego de terrenos, omite mencionar los Colonia Diez Gutiérrez de Ciudad del Malz, S.L.P.; 
terrenos ejidales, los cuales deben ser insertados en 8)  Colonia Modelo Aldana; 9) Colonia Guadalupe 
dicho articulo. (de agricultores NSOS), de Baja Califomia; 10) C= 

lonias Japonesas, de b r s ,  Flamencos y otms; 11 ) Co 
Propone que la Ley de Aguas debe ser revisada a Ion ias Mormonas; 1 2 ) Colonias Menon itas. 

f in de mantenerla acorde con el constante desenvok 
vimiento económico del pars. BFD De la P e h  afirma que las dnicas colonias propio 

mente tales, que han prosperado económicamente son 
las menonitas; "pero pam M6xico son e l  m6s rotundo 
fmcaso, por su ne asimilabilid~d~~. 

PERA, Moisis T. de la: E l  problema agricola nacio 
nal. T. P. Mixico. UNAM. Escuela Nacional de Finalmente habla de los intentos de autocolonio 

ción interna, con ejemplos en el Estado de Oaxaca, y 
recomienda normas para una politica de colonizaci6n. 
BllS 

PERA, Moisés T. de la: "E l  crédito agrícola en la 
economía mexicana". E l  Trimestre Económico. 7 1 263 
(25), Abril-Junio, 1940, pp: 96115. Bl lS  PERA, Moisés T. de la: "Desarrollo Agrtcola y Dem: 

grúf ico de Mixico". Revista de Economta. 1 b (8), 
Agosto, 1951, pp: 225-229. 

E l  articulo trata e l  problema del acomodo de la po 
blación agricola y la forma de hacer accesibles las zf 
nas potenciales para ¿ar acogida a los excedentes de 
poblacion rural. Analiza las principales causas de po- 
breza de nuestro pats, indicando que la Reforma Agro_ 
ria debe continuar bajo una nueva modalidad; la auto 
colonización en zonas de bajo tr6pico. Estudia los da 
tos sobre extensión y caractertsticas de la tierm, reo- 
zando comparaciones con otros patses de América. 

Uno de los problemas que se presentaron dumnte 
el siglo pasado fue el referente a nuestra pobreza 1 264 
agricola. Se decia que 6sta obedecia a la falta de PERALTA, Miguel Angel: "Reestructuraci6n de la RE 
población y a l  atraso de la tecnologte wml. A l  ic forma Agmria pam resolver los problemas del financia 
pulso de esta idea se hicieron costosos wcr i f ic ia g~ miento agrtc~la'~, Seminario sobre la Partic ipación 
supuestarros para tmer e varios miles de inmigrante~ del Sector Agrtcola en el Desarrollo Econdmico de M6 
colonos que ~ & m &  nservirOan a nuestros e-- xico, Guadalaiara, Jal. 1967. 8 p. (Mimeogmfio 
sinos en cuanto a conocimientos t6cnicosn. Se funda w- 
ron numerosas colon k s  of iciales y particulares y sas7 
todas fmcasaron; les que no fracasaron del tsdo, n o  Sostiene que a cincuenta años de experiencia en 
de enseñgron, y los colonos se fueron "a vender COL reforma agmria, la agricultura mexicana se caracteri- 
betasl1 a lcis cir~dades. m por lo siguiente: monocultfvo, minifundio, sud 

ocupación, m6todos primitivos de labranza, produc 
E l  autor nos ofrece de esta manem e l  proceso de ci6n de subsistencia, etc. BliS 

1 93 
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PEREZ RUIZ, A. : La agricultura en Méjico. M: 
drid. Ediciones Cultura Hispánica. Madrid, 1953. 

Estudio descriptivo de la agricultura mexicana. 
Contiene tablas estadrsticas sobre la agricultura en el 
perrodo 1939-1 948. 

1 266 
POLEMAN, Thomos T.: The Papaloapan Project: 
agricultural development In the rnexican tropics. 
V¿ 
Research lnstitute. 1964. 167 p. maps. tables. 
( Studies in tropical development ) 

1 267 
QUEZADA, Alejandro: "El desarrollo de la comuni 
dad agraria". - In: ler. Ciclo de Conferencias sobre 
Problemas Agropecuarios. MBxico. Partido Revolg 
cionorio Institucional. Instituto de Estudios Pol Ricos, 
Econámicos y Sociales. 1965, pp: 189-207. Bl lS  

1 268 
RANGEL de LEON, Fernando: "El problema agrario 
de la 'Comarca Lagunem', de M6xico en relación 
con la tenencia de la tierro". In: Estudios Sociológi 
cos sobre la Reforma Agmria. Decimoquinto Cong- 
so Nacional de Sociologh. México. UNAM. lnsti 
tuto de Investigaciones Sociales. t. 11, 1964, ppr 
1 47-1 65. 

V6anse los apartados sobre: e l  reparto agrario de 
1 936 a 1 958; la sobrepoblac ión campesina; e l  6xodo 
de e jidatarios laguneros hacia La Candelarian, Cam 
peche. Bi lS  

1269 
RAO, T, S,: "El crédito niml en México". InvestSga 
cidn Econ6mIca. 22 (88), 1962, pp: 1061- 

VBase el cap. III: reformas agmrias y sistemas de 
tenencia de la tierra; cap. IV: e l  eildo como tipo de 
organlzacibn agrlcola; cap. VII: aprec iac ibn geng 
ral del sistema elidal. Resultan de inteñs las opiniz . 
nes de este economista ¿el Banco de h Reserva de b m  
bey, India, que estuvo en viaje de estudio en ~ é x i c o  
durante 9959, BllS 

1270 
RESTREPO FERNANDEZ, lván: Rentabilidad del culti ,: I 

vo de la caña en M6xica. Con U- I 
en el Estado de Michoacán. T. P. México. IPN, Es - 
cuela Superior de Economía. 1967. 130 p. 1 

Se trata de un análisis sobre los distintos factores 
que intervienen en el proceso de producción, tmnsfor 
mación y comercial ización de la caña de azbcar. 

En la primem parte se establece un marco sobre la 
industria azucarera y el funcionamiento de la UNPASA, 
organismo monopolÍstico que regula la oferta y la dem: 
da de caña, financiando. su producción, fijando su p~ 
cio y el  del azOcar elabomda y distribuyéndola en el 
mercado. Puntualiza la serie de disposiciones anticonf 
titucionales que acentúan mús la dependencia de los 
campesinos al ingenio y la estructura industrial, y, f i  
nalmente, pone de relieve el papel que México desem 
peña en el mercado internacional del azGcar y las pe- 
pectivas de nuestras exportaciones. 

E l  segundo caph lo  incluye l& resultados del t r a k  
jo de campo realizado en e l  Estado de Michoacbn, met ! 
cionando no solamente los cambios estructurales presen_ 
tados en la regián de Taretan a rarz del reparto agrario, 
sino que da una visión detallada de las condiciones de 
los ejidatarios cañeros y del gmdo de descapitalización 
a que han llegado quienes se dedican a dicho cultivo. 

Dentro de la serie de recomendaciones que hace ( Y  
dada la imposibilidad actual de realizar una verdadera 
reforma agraria integral ) sobresa le la necesidad de re- 
tructumr la UMPASA, convirtiéndola en un organismo 
que sirva a los auténticos productores, derogando toda 
la actual legislación cañem y organizando la explot~.  
ci6n en forma cooperativa, con la participación real de 
campesinos y obreros. BllS 

1271 
RIPPY, Merril: "Land tenure and refor in modem MexL 
co". Agricultura1 History Review. 27, 1953, pp: 55- 
61 . 

1272 
RIVERA ESPINOSA, Moisés: Planeación del desarrollo 
agrfcola de México. T. P. fiéxico. UNAM. ~scuela 
hacional de Economia. 1966. 310 p. 

Contiene: l. Desarrol lo econbmico. Planeación. 
Deserrollo agrtcola; 11. El desarrollo agrkola de M6e  
60; i!lo LQ planeación del desarrollo econbmico y el 
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desarrollo agrfcola en México; IV. Intento de plo UNAM. Escuela Nacional de Economfa. 1965. 134 
neación del desarrollo agricolct en M6xico. BBM P. BENE 

1279 
RODRIGUEZ, Pdnfilo: "Situación economico-agrlco ROSADO de la ESPADA, Diego: "El  crédito agrfcola 
la de los ejidatarios del Municipio de Texcoco", ~o- 
letfn de Estudios Especiales. (198), 1950, pp: m- 

Sobre el crédito agrfcola privado: a) el bancario; 
Con datos sobre el ingreso medio total en efectL b )  el usuario; c )  el crédito agrfcola oficial; d) el 

vo por familia. Consigna el origen de tal ingreso: la Banco Nacional de Cddito Ejidal; e) el Banco Nacio 
venta de productos agrfcolas y ganaderos y los tmbg nal de Crédito Agrlcola. BllS 
jos que realiza fuera de su parcela. Notas sobre el 
costo de la vida a nivel familiar, BBM 

1280 
ROSAS G., Agustfn: "Algunos aspectos del financio 
miento a la agricultura del sector ejidaln . Seminario 

RODRIGUEZ ADAME, Julián: "El problema agmrio SI 
mexicano y la maquinización agrícola11. Problemas Tlo Económico de México. Guadalajara, Jal. 1967. 
Económico-Agrkolas de México. 1 (1 ), Julio-See 6 p. (Mimeogrcifiado) BllS 
tiembre, 1946, pp: 105-1 18. 

Un andlisis de las experiencias mexicanos en la 1281 
ROSENZWEIG HERNANDEZ, Fernando: "Crédito agrf 
cola en el  Papaloapon". €1 Trimestre Económico. 24- 
(94), Abril-Junio, 1957, pp: 160-1 76. 

RODRIGUEZ ADAME, Julidn: "La industrial izacibn Se describe el progmma de crédito agricola iniciado 
de la agriculturan. Revista de Economfa. 12 (4), por la Comisi6n del Papaloapan en 1954, y se examinan 
Abril, 1949, pp: 122-126. las experiencias de mayor interes que se desprenden del 

mismo. Para la debida comprensión del asunto, se p q  
Con recomendaciones acerca del aprovechamiento porcionan al lector informes básicos sobre el ambiente 

del excedente de la mano de obra en la agricultura económico y social en que ese progmma se ha desenvuel 
mexicana. Recurso que es el que técnicamente debe to y sobre la obm de con junto de que forma parte. 

BBM 

1282 
ROSTRO PL4 SENC IA, Fmncisco: Pol hica de riego en 
M6xico. T. P. M6xico. UNAM. Escuela Nacional 
de Economia, 1953, 1 14 p. 

Véase el caphlo V: resultados de la polRica de 
riego: a ) rendimientos un-des 
=de la producción agrfcola; c ) la pol Rica de r i c  

de los sistemas de riego en México, M4xicoo Depar go y la distribución de la tierm; d) efectos de la obm 
temento la Cloisibn N2 de riego sobre la ocupcibn, y e) las obras de riego y 
clonal $e irrigación, 1942. 43 p0 el ingreso nac fonal , BENE 

1 283 
RODUlGUEZ SABGADO, Gabriel: Ensayo de planea ROSTRO PUSENCIA, Francisco: "E l  desarrollo agrr 
ción agrFcoPa en el Estado de Oaxaca, T. Po MOxico. cola en esta &cada". Seminario sobre la Porticip 
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ción del Sector Agrrcola en el Desarrollo Económico 
de México. Guadalaiara, Jal. 1967. 7 D. (Mi . . 
meografiado) B l lS  

Un análisis de la paradoía en que se desenvuelve 
la agricultura nacional: por un lado el crecimiento 
de la agricultura que supera el crecimiento de la po 
blacibn, por otro, la persistencia de una masa campe 
sina que continua viviendo en condiciones infmhumo 
nas. BllS 

1284 
ROSTRO PUSENCIA, Francisco: "El  desarrollo de 
la agricul tum mexicana". Economía Pol Rica. 3 
(1 ), 1966, pp: 5-1 7. 

Un ensayo sobre la medición del crecimiento de 
la agricultura. SegGn e l  autor, la agricultura mexi 
cana ha experimentado un crecimiento llsoberbion, 
apreciación conf innada por los excedentes expo -  
bles de productos agrícolas que antes importábamos, 
y por los insumos empleados en la producción. B l lS  

1 285 
SAAVEDRA, Mario R.: "La producción agrfcola bg 
jo la Reforma Agraria". Investigación Económica. 
10 (l), 1950, pp: 9 7 - 1 7  

SegGn el autor, tanto la tenencia de la tierra co 
mo la maquinización agrícola, el ciodito y las das- 
y medios de comunicación y la irrigacibn, etc., han 
influido en el incremento que se aprecia de la produc 
c ion agrfcola durante los años transcurridos de ~ e f o -  
ma Agraria. La situación desventajosa del ejido fren 
te a otms fo~nas de tenencia debe resolverse con la- 
planificaci6n regional ejidal. Incluye cuadros esta_ 
dtsticos. B l lS  

Se analiza la agricultura en tres vertientes: a)  como 
fuente de alimentos y materias primas; b) como fuente 
de mano de obm y parte fundamental en la demanda to_ 
tal de bienes y servicios y c )  su papel en el comercio 
exterior. BENE 

1288 
SANGRI NAMUR, Luis: "Participación de los poseedo- 
res de los bosques en el aprovechamiento fo re~ ta l~~ .  %- 
minario sobre la Pagticipación del Sector Agrfcola en el 
Desarrollo Econbmico de México. Guadalajafa, Jal. 
1967. 5 p. (Mimeografiado) B l lS  

SANTlLlAN LOPEZ, Roberto: El Impuesto predial rGsti 
co. T. P. México. UNAM. -0 
7 - 
nomfa. 1946. 134p. 

Semla la anarqu fa entie las formas y clases de impuez 
tos existentes en las entidades federativas y las de f i c ie~  
tes normas tributarias a que están sujetas las regiones mas 
ricas del país. Bosqueja las medidas adecuadas para ela- 
borar un meior sistema tributario que tome como punto de 
partida un buen impuesto predial rGstico. BENE 

1 290 
SERRA ALTIMIRA, kmardo: Proyección Económica y 
social de Almacenes Nacionales de DepBsito. ANDSA. 
T. P. México. UNAM. Escuela Nacional de Economía0 
1964. 151 p. 

Véase el cap. 11: ANDSA como la principal empre, 
sa almacenadora. Evoluci6n hasta 1963. ANDSA como 
empresa de participación estatal. Iniciación de operac 1% 
nes, integración y consolidaci6n de esta empresa. S e -  
la los principales problemas a que se enfrenta este tipo de 
establecimientos. BENE 

1 286 
SACRISTAN, Antonio: "E l  crédito a le producción 1291 
agrrcola". Seminario sobre la Participación del Sec SIBILLA ZURITA, Jesús: E l  problema agrario mexicano 
tor AgrPeola en el  Desarml lo Económico de México. a colonizaci6n, T. P. MBxico. UNAM. Facultad 
Guadala jara, Jal . 1967, 6 p. (Mimeogmf iado). 
B l lS  

h 7 .  64 p. 

Sustenta que las colonias se establecen sin estudiar 
las condiciones que guardan las tienes, el rendimiento 

$287 de que son susceptibles, el clima, el estado de salubri 
SANCHEZ CORDOBA, Carmen: La a~ricuitum y el dad, etc. Propone que los nuevos centros de población 
desarrollo econ6mieo de Mixico, y las colonias se establezcan en los terrenos Nacionales, 
UNAM. Escuela Nacional de Economfca, 8957. 1136 Presenta un resumen de la Secretarra de Agricultum Y Fo - - 

mento donde se indican los terrenos nacionales disponq 
bles en la República Mexicana, BFD 
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11 SILVA HERZOG FLORES, Claudio: Algunos as ectos 
I delcr6ditoeiidal. T.P. México. ln---- N M. Escue 
1 

- 
i 

l a  Nacional de Econom h. 1 965. 1 56 p. 

Conclusiones: a )  el problema fundamental del 
crédito agrícola en MBxico, radica en que frente a 
una demando insatisfecha de préstamos, los medios y 
posibilidades de otorgarlos son insuficientes; b) en 

l materia de tenencia de la tierra, considera que la 
mbs benéfica para nuestro país es la colectiva, pues 
en esa forma pueden constituirse verdaderas unidades 

1 agricolas, organizadas sobre bases de tipo cooperati 
vista; c )  el éxito o fracaso del crédito agricola radi - 
ca en la eficiencia de los organismos encargados de 
su manejo; d) la administración del Banco Nacional 
de Crédito Ejidol, es sumamente burocratizoda y cen 
tmlizada, lo que trae consigo grandes deficiencias; 
e )  está de acuerdo con las metas del Banco Nacional 
Agropecuario: descentral izar e l  cr€dito, organizar 
cooperativamente en pequeños grupos a los e i  idatarios 
y a los agricultores privados; formar grupos solidarios 
y promover el crhdito refaccionario. BENE 

1293 
SOBERON MARTINEZ, Oscar: I1La feforma agmria y 
e l  desarrol lo económ ico de México1'. Problemas AgrF 
colas e Industriales de México. 5 (41, Octubre-Di - 
c iembre, 1 953, pp: 1 69-231 . 

Bojo el supuesto de que la reforma agmria es e l  
punto de partida del nuevo desarrollo económico de 
México y de que la reforma agraria es producto del 
desarrollo económico del MBxico prerrevolucionario, 
anal iza e l  proceso que ha seguido Mgxico hasta 1950. 
El estudio se concreta a l  perfodo 1939-1950 y a 10s 
efectos directos de la reforma agraria traducidos en 
los cambios en la tenencia de la tierm y otros resul- 
dos. Estos efectos de la reforma sobre e l  desarrollo e l  
ffin encwdmdos en un marco politico, sociológico, 
h istórfco, etc . Propone l íneas de investigacibn paro 
conocer por separado, pero en una concepci6n total, 
los efectos concretos de esta refom. BllS 

SOBERON MARTINEZ, Oscar: La Industria Heneque 
nera de Yucotáin. Los Costos de Desfibmción. ~ 6 x t  
co. Centro de Investigaciones Agrarias. 1959. 119 

Esta obro se propuso analizar a fondo, de manero 
especial y completa, lb situación de la tenencia de la 
tierra en la zona henequenem de Yucatán, y su ap? 
vechamiento y transformación de sus productos, que ha 
sido, es, y será durante muchos años -según Mesa An 
dmca-, base de sustentación de la economia yucat~- 
ca. Pese a los propósitos s61o pudo llevarse a cabo el  
an6lisis encomendado al  economista Oscar Sokr6n, 
respecto a la situación que ha creado intereses antagó 
nicos: los campesinos en posesión de la tierm que s6k 
pueden cultivar henequgn y los propietarios de las 
plantas desfibmdoms. De ahf la importancia del traba 
jo que da a conocer las relaciones económicas que se- 

+han establecido entre ejidatariw y los propietarios. 
El análisis de los costos de operación, de los rendimien - 
tos y de las formas de distribuciBn de los ingresos a l  
venderse la fibra, pone de relieve situaciones y proble 
mas que tienen que encararse y resolverse s i  se quiere 
que la Reforma Agmria prospere en Yucat6n. BBM 

1296 
SORDO SODI, Antonio: "Necesidad de definir y ace 
lemr la Reforma AgrariaR. Seminario sobre la ~ a r t i c f  
pc ión  del Sector Agricola en e l  Desarrollo Econ6mico 
de México. Guadalajam, ~ a 1 . m .  8p .  (Mime2 

Bl lS 

1297 
SOUTHERN TENANT FARMERS UNION: k n d  and 
Liberty for mexican formen: repbri to L a g u z e  
rence. Torreon, Coah. M6xico. 1939. 7 p. 

1298 
STERLING, Henry Somers: I1Basic problems of the agro 
rian program in Centml Mexicol', Annals of the As= . . .. . . . .. 

ciation of American Geogmphers. 32 (1 ), March, 
1 942, pp: 1 36-1 38. 

11 294 
SOBERON MARTINEZ, Oscur: "~ituoción actual de 
la agricultura en México". Problemas economi 1 299 

cos actualles de México, M6xfco. UNAM. Escuela STERLING, Henry Somen: "The emegence of the 
Nacional de Economia, Instituto de Investigas lones medkm size private fann as the most successful product 

Econbmicas. 9 954, pp: 49-80. BENE of Mexico's agrarian reform'. Annals af the Associa. 
tion d American Geogrophers, 39 (1 ), March, 1949, 
pp: 58-59. 
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1 300 
TAMAYO, Jorge L. : "La administración de los Dis 
tritos de Riego mexicanos". E l  Trimestre ~conómico. 
13 (50), . Julio-Septiembre, 1946, pp: 249-270. 

Ofrece una slntesis de las opiniones de varios té2 
nicos y las suyas propias: a)  Aplicación de la Ley 
de Irrigación y establecimiento del régimen de propk 
dad dentro del distrito de riego; b) Funcionamiento, 
conservación y mejoramiento de las obras de regadío 
construidas; c ) Seleccibn y establecimiento de los 
colonos que vayan a utilizar las tierras beneficiadas; 
d) Distribución de las aguas para que se aprovechen 
de acuerdo con la reglamentación que se formule; e) 
Control de los cultivos que deban emprenderse en los 
terrenos beneficiados; f ) Control de los colonos o 
usuarios en cuanto al cumplimiento, modif icación o 
cancelación de sus contratos, cobros de cuotas, uso 
del agua; g) Establecimiento de granjas agrlcolas 
experimentales; h ) Atención inicial de los servicios 
urbanos, en los centros de población agrlcola, que 
posteriormente deberán ser atendidos por las autorida 
des, e i) Encauzamiento y vigilancia de las condf 
ciones en que se realice el refaccionamiento de los 
agricultores. B l lS  

TAMAYO, Jorge L. : ~ l ~ ~ r o b l e m a  fundamental de la 
aaricultura Mexicana. México. Instituto Mexicano - 
de lnvestigac iones Econbmicas. 1964. 1 80 p. 

An6lisis de los recursos agrlcolas del pals en rel- 
ción con sus posibilidades hidrául icas y la necesidad 
de programar una polltica agrlcola nacional; al exami 
nar la posibilidad de llevar a cabo esa polRica hace- 
una &pida revisión de lo que se ha podido lograr en 
los Últimos aRos en algunas de las m6s importantes ac  
tividades que son instrumentos Bsicos de cualquier po 
l Rica agrlcola: mecanizaciones, abonos y mejorad- 
res, control de elementos biológicos, semillas mejoq- 
das, labores culturales, uso del agua, asistencia t6cni 
ca, crddito, obras de rehabilitación en los Distritos & 
Riego y censtrucsión de nuevas obras. Comenta la pro 
yesción que para 1980 y'1985 sobre las probables nece 
sidades del pals 1 levó a cabo la Secretarla de Recurso; 
Hidr&u$ices tomando en cuenta la tendencia de creci 
miento de la y aplicando algunos factoresc 
para detemineir e! aumento del consumo. BENE 

Morelos. México. Centro de Investigaciones Agm - - 
rias. 1960. (in6dito) 

Como resultado de la Reforma Agraria en Morelos, 
los eiidos representan el 71% del área total que perte 
nec la a las haciendas y ocuparon cifras m65 altas en- 
lo que se refiere a las tierras agrícolas y el agua di% 
ponible. Más tarde los propios ejidatarios adquirieron 
propiedades privadas en pequeños lotes dando as; una 
estructura básicamente ejidal a la zona. 

"Los autores sostienen una hipótesis muy importan_ 
te que dice: Aunque no existe necesariamente una 
lación causal directa entre Reforma Agraria y el  proce 
so de desarrollo económico, es posible valorar un régi 
men de tenencia por su capacidad para promover el pro 
greso económico y por el nivel alcanzado en un momec 
to dado". 

Lo anterior es de suma importancia porque en la z~ 
na de estudio se presentaba una serie de nuevos proble 
mas: "al presente, e l  ritmo de progreso ha disminuido 
de manera evidente, y puede decirse que la falta de 
un programa de fomento agrlcola capaz de impulsar el 
desarrollo económico general, ha sido la causa funda- 
mental para que los elementos que en un principio 9% 
neraron ese progreso hayan dejado de actuaru. 

, 
Presenta datos sobre cada uno de los tres tipos de 

agricultores: ejidatarios; ejidatarios-propietarios, y 
propietarios. 

1 303 
UN ITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
ECONOMIC RESEARCH SERVICE: Land redistribution 
in Mexico. Washington, D. C. 19- 

URlBE RUIZ, Jesús: Problemas y Soluciones en el D e '  
rrollo Agrlcola de M6xico. México. 1964. 528 p. 

VALLE MEDINA, Margarita del: La reforma agraria y 
la polltica del ñgimen de López Mateos. T. P. M& 
xko, UNAM. Escuela Nacional de Economla. 1965. 
1132~. BENE 

TAPIA, Anton lo: La econom k de la producci6ri agsF \/ALUN OCHOA, José Marra: E l  fracaso del crédito 
cola en el Distrito Económico de Cuautla, Estado de agrlcola. T. P. México, UNAM. Facultad de Bere - 
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cho. 1944. 94p. BBM evolución y situación que guarda e l  sector agropecuo 
rio y marcar algunas soluciones que se consideran peL 
tinentes pam resolver o suavizar las dificultades que 
ofrece el sector, Se sebla la mecanizacidn como uno 
de los caminos a seguir. BENE 

1310 
Con datos de la administración del Gral. Córde WY LIE, Katheryn: "Land, credit and irrigation pol icy 

in MexicoR. Foreing Agriculture. 19, October, 
1946, pp: 138-142, 

VARGAS TORRES, Eliel: "E l  producto y la producti *a311 
vidad agricolas". E l  Trimestre Económico, 32 (126), r WYTHE, George: "Agricultura vs. industria". Tres 
Abril-Junio, 1945, pp: 242-260. i4 ' libros recientes sobre M6xico. E l  Trimestre Econ6mic0, 

18 (69), Enero-Marzo, 1951, pp: 142-152. 
Un análisis del crecimiento de la economía nac io , ' ~ 

nal, dentro de cuyo conjunto se encuentra la agricuL Un comentario global sobre: Industrial Revolution 
tura mexicano. Se~ala su reducida aportación a l  pro ' u r p n  Mexico, por bnford A, Mosk, Ruml Mexico, por 
ducto bruto debido sobre todo a la baia productividad , Nathan L. Whetten, y Mexico, The Struggle for Peace 
de los campesinos, incluyendo en esto, la pequeb / and Bread, por Fmnk iannenbaum. BllS 

magnitud de las explotaciones agricolas. SegGn el au - 
ter, e l  ingreso medio que los eiidatarios y pequeños 
agricultores pueden obtener de sus minGsculas parcelas 1 31 2 
de tierra, sólo les habrá servido para satisfacer las ne - YAÑEZ-PEREZ, Luis y Edmundo MOYO PORRAS: Me 
cesidudes del consumo familiar. canización de la agricultura mexicana. M6xico. E 

tituto Mexicano de Investigaciones Económicas. 1957. 
El análisis del producto y la productividad agríe= 491 p. 

la, en e l  periodo 1928-1 962, se acompab de abundan 
te información estadística. BllS E l  estudio se real iza teniendo por mira determinar 

hasta qu6 punto conviene mecanizar las explotaciones 
agricolas del pais en relación con el alto crecimiento 
demográfico en el campo mexicano. 

VlDAL ARTEAGA, Emestina: I1Perspectivas de los p~ 
ductos forestales nacionale~~~. Seminario sobre la Par Se inicia e l  trabajo explicando sus limitaciones y ex 
ticipac i6n del Sector Agricola en el Desarrollo Econó poniendo el m6todo seguido, asi como del imitando los 

& 0 8 Po (M- i conceptos de mecanización agricola y adelanto tecnol: 
meogmf iodo ) Bl  l S  gico. En e l  caph lo  I se presentan las caracteristicas 

fundamentales de la cantidad y la calidad de la poblo 
ción; desde la tendencia y ritmo de su crecimiento, ha: 
ta la determinación,de su ocupación, sin olvidar la e? 

\IV[ LKIE, Raymond: The economic and social organiza tructum misma de la población. Deja asl sentadas las 
bien of a mexican ejido community. Thesis. Univee premisas menores que sirven adelante para determinar 

ty of Yale, 1954. 157 p. cdmo nuestra población se veria afectada al mecanizar 
el campo mexicano. En el  capRulo II se trata de preci 
sor hasta qu6 grado el régimen de propiedad y la exte; 
sión de la explotación agrkola determinan o limitan 6 

WDLKINS CHABBV, Guillermo: Posibilidades y limi mecanización de la agricultura , E l  capRulo III explica 
taciones a la mecanización agrkola. T. P, México. en qué eonsiste la productividad del trabajo agrkola y 
UNAMO Escuela Nacional de Economk, 8 966. 168 cuóles son las moda! idades que este fenómeno presenta 

en los principales productos de la agricultura mexlcc 
no, a trav6s de todo el país y sus relaciones con los ren 

El pr+ito fundamental del trnbaio es presentar la dimíentos agrkolas y la mecanizaciSn. En el  capltulo 
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IV se estudian las formas de aumentar la mecan iza- 
ción, esto es, se discute s i  la mecanización, mayor 
inversión efectiva por trabajador agricola y aumento 
consecuente de la productividad hombre-hora, en 61 
tima instancia revolucionará la agricultura; a su la& 
se habla de fertilizantes, nuevas variedades de sem: 
Ila, riego, metodos innovadores de cultivo y organi 
kación de la explotación agricola. E l  capftulo V es - 
tá dedicado al análisis del grado de mecanización 
agrfcola que existe en el campo mexicano, compara- 
do absoluta y relativamente la superficie cultivada 
con fuerza animal, con la cultivada con fuerza m= 
c6nica; la forma como se hace y con qué se hace. 
E l  ca~i tu lo VI exoone la tesis sobre la cantidcid de 
tierra que seria necesario cultivar para poder abso- 
ber dentro de la actividad agrfcola y fuem de ella 
el desplazamiento de mano de obra que se origine al 
mecanizar la superficie de traccibn mixta existente 
en 1950, más el incremento de la población que se 
registre durante el lapso del programa de mecaniq 
ción propuesto. Sobre esta base, se determina ta< 
bien hasta qué punto la actividad agricola del pais 
tiene posibilidades de expansión. En el  capitulo VII, 
se hace un cálculo a~roximado sobre los reauerimien - 
tos probables de inversión que tendrfa el  programa 
agrícola que se propone y, finalmente, e l  capitulo 
Vl l l  resume y presenta las conclmiones del estudio. 
BBM 

1313 
YAREZ-PEREZ, Luis y Edmundo MOYO PORRAS: 
"Tenencia y extensión de la propiedad agr icola en 
M6xico". Investigación Económica. 1 7 (65), 
1957, pp: 117-145. 

Trata de las limitaciones a la mecanización agrfco 
la segGn el  &gimen de propiedad -ejidal y no ej ida- 
de la concentración de la superficie de labor no e jL  
da1 - predios hasta de 5 hectáreas y predios mayores 
de cinco hectúreas, Incluye cuadros estadfsticos. 
011s 

VI. 4. Tenencia y uso de la tierra entre los grupos in 
digenas ' - 

1315 
AGUIRIE BELTRAN, Gonzalo y Ricardo POZAS A.: 

. "Instituciones indfaenas en el México actual". In: 
Mdto+s y resulta& de la PolRica indigenista eñM6 
6 - - 
genista. Vol. VI, 1954, pp: 171-272. 

Véase el cap. II, sobre La Base Territorial. Dice 
que el análisis de las fomas de tenencia que presentan 
las comunidades en donde el proceso de ac,ulturación 
ha actuado más intensamente ilustra sobre la cantidad 
y la calidad de las modificaciones que sufrió la vieja 
estructura precortesiana. Tambien se refiere a la refor 
ma agraria en el marco de las comunidades indias y a r  
planteamiento de la polftica indigenista para tratar me 
diante los métodos de restitución, dotacidn, ampliacign 

, y confirmación, el paso de las comunidades cerradas al  
régimen ejidal. E l  cap. 1V contiene datos sobre la bg.  
se tecnol6gica del aprovechamiento de la tierra. B l lS  

f 
\ 1316 
';AGUIRRE BELTRAN, Gonzalo: Cuiila: Esbozo etnogd 
fico de un pueblo negro. MBxico. Fondo de Cultura 
Econbmica. 1958. 242 p, 

Cap. 8: Terranfa ejido y agricultura. Describe 
las funciones&Imnero - dueRo de la tierra - v sus 
relaciones con los nativos del lugar. Tambien trata de 
la transición de la economfa de la terrania a la econo, 
mia del ejido y seibla el  papel de la agricultura a base 
de cultivos comerciales: a ion jol f, cocotero, 'tabaco, 
mafz, Labores agrfcolas, B l lS  

1317 
AGUIRRE BELTRAN, Gonzalo: "Vieio y nuevo lxco 
tlánn, La Palabra y el  Hombre. 7, Julio-Septiembre, 
1958, pp: 241 -266, 

1314 Un estudio de los cambios observados en un grupo 
YAREZ PEREZ, Luis: "Una hipdtesis sobre los objeti indigena reacomodado. Se estudian dos medios diferen 
vos de la mecasifzación agrfcola de M6xicoa. lnves tes: el viejo poblado y el  nuevo. BCUNAM 
tigación Econbmica. 17 (66), 1959, pp: 215-  
253, BENE 

1318 
ALBA, Carlos H, y Jesús CRISTERNA: "La Agricultura 
entre los mpotecosR. In: Los Zapotecos, Monogmfla 
histórica, etnográf tca y económica, Trabajo dirigido 
por e l  Lic. Lucio Mendieta y Nú @ x ,  México, UNAM. 
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Instituto de Investigaciones Sociales. Imprenta U n i  
versitaria . 1 949, pp: 449-489. 

E l  estudio económico de la agricultura lo hacen 
separadamente en las.tres regiones que distinguen: la 
Sierra, e l  Valle y el Istmo. En cada región se selec 
ciona una serie de pueblos como ilustrativos de las 
condiciones que prevalecen. La agricultura es des 
crita, seg6n su importancia regional, clases de tierra, 
precios, sistema de medida regional, instrumentos de 
labranza, abonos, salarios, jornadas de tmbajo, uso 
del agua y cultivos. En la región del valle, los s i  
guientes cultivos: maíz, frijol, garbanzo, haba y-ar 
veja; calabaza, chile, ajo y cebolla; cacahuate, h7 
guerilla, caña de azúcar, alfalfa y trigo. En la sie- - 
rra: maíz, frijol, haba, arveja y calabaza; chile, 
trigo, caña de azúcar y café. En e l  istmo: maíz, f r i  
jol, haba, garbanzo, arveja, calabaza y cañu de a- 
car. B l l S  

1323 
BUTTERWORTH, Douglas: "Diferencias de riqueza en 
una comunidad mixteca". América Indtgena. 28 (1 ), 
Enero, 1968, pp: 3-21 . 

Se subraya cómo en una comunidad empobrecida, 
operando en un nivel de subsistencia, sin clases socio 
les desarrolladas, el análisis de la economra de la c o  
munidad revela grandes diferencias en la riqueza. Es 
tos, las determina el autor en ca& una de las uni&&s 
domésticas del municipio de Tilantongo, Oax. E l  mon 
to de la riqueza ha sido calculado sobre el valor de la 
tierra, del ganado, de las casas y los solares de las 
mismas, pose ;dos por 1 02 familias. ,M¿s que encontrar 
clases separadas, el autor habla de jerarquías de pret 
tigio y status, y establece las categorfas por €1 encon_ - 
tradas, y trata de explicar a que se debe el fenómeno 
de la diferencia en riqueza. BllS 

1324 
1319 CANCIAN, Fmnk: Economics and prestige in a maya 
BAROCO, John V. : "Tzotzil-Tzeltal Nomenclature community. The religio~s cargo system in Zinacantan, 
and social structure" . Anthropology Tomorrow. 11 Stanford, cal. Stanford University Press. 1965. 
(2), 1967-1968, pp: 1-13. XXXVl + 238 p. 

Con un breve estudio de la economb agrícola en 
su relación con los cargos religiosos. BMNA 

BENITEZ, Fernando: KI. El  drama de un puebl: y 
una ~lanta. México. Fondo de Cultura Económica. 

1 325 
CANCIAN, Frank: "Efectos de los programas económi - 

Sobre el cultivo del henequén, las condiciones de cos del Gobierno mexicano en las tierras altas mayas 
vida de los trabajadores y la estructura del poder en de Zinacantán". Estudios de Cultura Maya. 5, 1965, 
Yucatón. Las e yucatecas y el poder en la penk pp: 281-298. 

sula yucateca. BN 

,1321 CARRASCO, Pedro: "Las culturas indfgenas de Oam - 
BENITEZ, Fernando: Los indios de México. MBxico. cal Méxicon, América Indfgena. 10 (2), Abril, 
Ediciones ERA. 1966. 514 p, (Serie Mayor) 1951, pp: 99-1 14, 

Su inter6s mayor reside en la manera como estable Estudia la agricultura de roza y la agricultura de 
ce los mecanismos de dominio sobre el agricultor i n d l  cultivo permanente y uso del ara&, En el primer tipo, 

geno. Datos sobre la comercialimcibn y las tierras la propiedad de la tierra pertenece al  pueblo (en algu 

comunales. B l lS  nos casos la comunidad ha sido transformada en ejido); 
el cual delega la propiedad en el individuo mientras 
est¿ usuf~ctuando la tierra, En el segundo tipo, la c~ 

1 322 mcterística es la propiedad individual permanente den 
BONFlL BATALLA, Guillemo: Diagnbtico sobre tro de la comunidad aun cuando la comunal subsista po 
hambre en Sudzal, Yucatán. (Un ensayo de antroPo m el  ganado y productos del monte. & producción de 
logia aplicada), México. Instituto de ~nt ro~o logra  cultivos mercantiles se da con más frecuencia en el 

e Historia. 1962. 152 po gundo caso. B l l ~  
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1327 
1 CASO, Alfonso: I1Lo pol itica ejidal, las comunidades 
1 y e l  indigena". In: PolRica Ejidal. México. 

UNAM. EscuelaNacionaI de Ciencias Pol Ricas y So 
ciales. 1960, pp: 37-60. 

Acerca de las condiciones del trabajo agrícola en 
tre los indigenas y las posibilidades de la explotaciÓ~ 
forestal moderna en sus bosques. B l lS  

CASTRO, Carlo Antonio: UChe Ndu, eiidatario chi - 
nontecol;. Lo Palabra y el Hombre, 8, -octubre- 
Diciembre, m, pp: 401 - 426. 

Historia de vida que ejemplifica e l  desarrollo per - 
sonal en el marco del cambio social que una institg 
ción: e l  ejido, introdujo en la vida comunitaria y re - 
gional del campesino chinanteco. BCUNAM 

1329 
COLBY, Beniamin y Pierre L. Van DEN BERGHE: 
"~ thn ic -  relations ii southeastern Mexicon . American 

~ Anthropologist, 63 ( 4 ), 1961, pp: 7 7 2 - n r  
1 
1 .. 

1' Sobre San Cristóbal Las Casas, en Chiapas. Uti l  

l para entender las relaciones económicas y culturales 
I entre indios y ladinos. BMNA 
I 

1 330 
COLLIER, George A, : "Familia y tierm en varias c o  
munidades  maya^'^. Estudios de Cultura Maya. 6, 
1967, pp: 301 -336. 

Estudia la organización de la familia y su relación 
con 10s patrones hereditarios de la tierm y su posesión. 

I Las comunidades son: Chichicastenango, Chima ltenan 
1 go, Chamula, Amatenango del Valle, Apas, chan_- 

Kom. BllH 

CONKLIN, Harold C. : The study of shifting cultiva 
tion (E l  estudio del cultivo de roza ), Washington, - 
D, C: Union Panamericana. 1963. 185 p. (MO& 

gmfías, XI). 

Estudio general de gran rigor y mucha utilidad pam 
comprender algunos de los problemas del ambiente, cul 
tumles y temporales a los que se enfrenta este tipo de- 
culltivo diseminado en millones de kil6metrss en todo 

e l  mundo. Presenta un esquema de temas que pueden 
estudiarse en el análisis del sistema de roza. Tiene 
abundante bibliografía sobre dicho cultivo. B l lS  

1332 
CORDOBA OLIVARES, Francisco) Gabriel Demetrio 
GARCIA J. y Gilberth SALAS ARCE: "rnfonne de la 
investigación de campo realizada en e l  Municipio de 
~arrainiar, Edo. de Chispas, México". ~ n u a i i o  lndi 
genista, 25, 1965, pp: 7-91, - 

Incluye un apartado sobre tenencia de la tierra, ex 
tensión y producción de las propiedades, técnicas agf 
colas y cultivos principales. E l  aphndice A, se refiere 
a l  programa de desarrollo de la c~munida&~licable a 
aquellos aspectos que requieren ser atendidos. De in_ 
te& para nosotros-es el Proyecto número Uno: "Nue 
vas técnicas agrícolas e introducción de nuevos c u l t i  
vos". E l  proyecto cubriría: a )  Conservación de su= 
los; b)  Empleo del arado, y c )  Introducción de fru - 
tales. B l lS  

1333 
COWAN, Florencia H. : "Notas etnonráficas sobre los - 
mazatecos de Oaxaca, México". América Indígena. 
6 (1 ), Enero, 1946, pp: 27-39. 

Con datos sobre la ecoaomia cafetalera. De int= 
rés, sus notas sobre el calendario entre los mazatecos, 
que aunque ya no se usa para fechas políticas o religio - 
sas, sirve todavía como calendario para cultivar sus 
milpas: a ) tiempo de azadonar; b)  tiempo de sembmr 
legumbres; c ) tiempo de montahs verdes ( lluvia ); 
d )  tiempo de sembrar en las tierras donde hace más ca - 
lor; e) tiempo del frijol; f )  tiempo de la mazorca; 
g ) tiempo de la cosecha; h )  tiempo de pizcar; i) 
tiempo de descanso; j )  tiempo de sembmr otra vez; 
k )  tiempo de crecimiento del malz; I ) la Navidad. 
B l lS  

8 334 
CRUMRINE, Lynne S. y N. Ross CRUMRINE: @Mundo 
de la selva vs. tractor: Sistema económico moderno de 
los indios mayo, en e l  noroeste de México". Am6riea 
Indígena, 27 (4), Octubre, 1967, pp: 715-733, 

Contiene: Introducción; Pautas para el aprovecha 
miento de la tierra, poblados y población; ~ m d u c c i ó ~  
económica de los mayo; Especial idades económicas; 
Actitudes económicas de los mayo; pobreza, mercan- 
citas, tierra, dinero y ciertos tipos de servicios; Roles 
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1 económicos con trabajo a sueldo como determinante 

I cardinal; Valor relativo del tiabajo a sueldo en o e  
sici6n a la labranza; Sistemas de distribución y coz 
sumo; E l  sistema mayo de distribución. 811s 

1 335 
CHNALIER, Fruncois: "Los problemas agrarios en la 
America Latina de tmdición indígena". Desarrollo 
Económico. 5 (22), Julio-Diciembre, 1966, pp: 

I 
zmm- 

Sobre la necesidad de un enfoque pluridisciplina 
rio en las investigaciones agrarias. Se refiere a l o s  
complejos problemas econbmicos y sociales de las pe 
quelhs comunidades de Bolivia y M6xico. B F C P Y ~  

1 336 
EDEL, Mathew: "El eiido en Zinacontán". In: V O  
GT, -E. Z. ed,; Los ~inacantecos. M6xico. 1nst5: 
to Nacional Indigenista. 1966, pp: 163-182. 
Bl lS 

1337 
ESPINOLA, Julio Cesar: "Ensayo de antropología 
aplicada entre los nahws & la sierro de Pueblan. 
América lndlgena. 25 (1 ), Enero, 1965, pp: 79- 
116. 

L1Am6rique Latine. 7, 1966 pp: 63-133. 

Acerca del trabajo de los indlgenas Chamulas en 
las fincas cafetaleras de la costa del Pacff ico, y las 
repercusiones posibles de este tipo de trabajo sobre la 
estructura de los grupos en sus comunidades. Con - 
tos sobre las actividades agrícolas de los chamulas en 
sus pueblos de origen y las causas del trabajo migrak 
rio. 

FERIA JUAREZ, Salombn: Estado actual de la reforma 
agmria de Oaxaca. Desde el punto de vista de la es 
tadfstica. T. P. M6xico. UNAM. Facultad de b- 
-963. 103 p, 

Presenta una lista de 50 pueblos con divergencias 
y conflictos por la posesión de terrenos comunales que 
reclaman cada uno como de su propiedad. 

Afirma que las comunidades del Estado de Oaxaca 
son las que más han promovido expedientes de confir 
macibn y titulación de sus bienes comunales, BFD 

FOSTER, Geoge M. : Tzintzuntzan: Mexican peasants 
in a changing world. Boston, Mass. Little, Brown and 
Co. 1967. 372 p. BMNA 

Además de establecer los tipos de relaciones entre 
la cabecera y la zona rural del municipio de Zoco 1342 
poaxtla, Pue., nos habla de las realizaciones prbcti FUENTE, Julio de la: "Cooperación indigena y coope 

case Entre la intro&ccMn d.1 mfZ hjbrido, il 1 rativismo modernon. E l  Trimestre Económico, 10 (a, 
vestigando el  acceso a la nueva semilla dentro de 10s 1 E ~ ~ ~ Q - M ~ ~ z o I  1 9 % p p - T 1 9 - 7 d 6 .  

patrones cultumles vigentes de la comunidad. Re15 
c iones campo-c iudad. Bl lS  E l  autor trata de responder a la pregunta: &Puede 

aprovechame el  "espFritu de cooperación" de los indi 
genas para implantar sobre ellos e l  coopemtivosmo m i  

1 338 demoIt? Se refiere a la ayuda mutua que se encuentra 

FABIIA, Alfonso: Las tribus yaquis de S O ~ Q ~ O  SU muy extendida paro el cultivo del maiz roza, roturg 
cultura y anhelada ción de tierras, siembra, escarda, cosecha, etc, De 
partamento de Asuntos hdigenas, S. E.P. 1940. 31 3 acuerdo con sus consideraciones, afirma que no puede 

P aprovecharse ese "espiritun para llevar a ellos e l  
coopemtivismo moderno, pero s i  es posible crear en los 

Vgase: Él  tm&je agrfcola. Relación entre e l  ca_m grupos nativos otros instituciones de cooperación que 
(lesino yaqui y los agricultores de Ciudad Obregón. llevaran a la creación de una cierta modalidad del c- 

Con datos sobre la propiedad colectiva de los yaquiso perativismo. Bl lS 
Relaciones campo-c iudad, BMNA 

1343 

1 339 FUENTE, Julio de la: "Gorona agrfcola y gozona 

FAVRE, Henri: "be tmvail wisonnier des Chamula Ialtecan . E l  maestro rural, [9), Septiembre, 1949, 
(196i0)110 Cahiem de L1(nstibut des Hautes Etudes 6 pp: 14-19. 

203 
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La gozona agricola, al igual que la guelaguetza 

(1  3 7 2 ) ~ n d a l i z á a  son muestras del antiguo senti - 
do de cooperación entre los habitantes de las comk 
nidades indígenas. En la gozona, las personas se 
cambian trabaio con los vecinos en las tareas agríco 
las. E l  estudio se refiere a Yalalag, una comunidad 
zapoteca de la Sierra de Oaxaca. 811.5 

1 344 
FUENTE, Julio de la: 
serrana. México. Museo Nacional de Antropologla - 
e Historia. 1949. 382 p. (Serie Cientff ica, 1 ). 

Cap. VI. Agri cultum yganaderfa. Cultivo del 
mfz, frijol, calabaza. Con descripción ponnenori 
zada de los procesos agrrcolas; el herramental agrico - 
la, la irrigación y el combate de las plagas. Cap. 
IX. Economfa.. Notas acerca de la propiedad y los 
mecanismos de la herencia. Propiedad individual y 
propiedad comunal. B l lS  

1 345 
FUENTE, Julio de la: 'Ceremonia de la lluvia entre 
los zapotecosn . In: Educacibn, Antropologfa de la 
comunidad. ~éx ico,  Instituto Nacional Indigenista. 
1964, 183-190 (Colección de Antropologfa 5% 
cial). 

Entre los pueblos de la Sierm Norte de Oaxaca, 
del distrito de Villa Alta, se practica una agricultura 
de temporal que esta sujeta a una serie de encadeno 
mientos de inseguridad en los cuales las ceremonias de 
la lluvia cumplen funciones destinadas a intentar un 
beneficio a quien las hace. Bl lS 

1 346 
GAMIO, Manuel: et. al. La población del Valle de - - 
Teotihuacbn. E l  medio en que se ha desarrollado, su 
evolución Qtnica y social. MBxico. Secretarfa de 
Agricultura y Fomento. Dirección de Antropología, 
19220 778-Xll p. BMNA 

1347 
GAMIO, Manuel: "An Analysis of Social Processes 
and the ObstacBes to Agricultuml Progress in M e x i ~ o ~ ~ .  
Rural Sociology. 2 (1  ), 1938, pp: 143-1 49, 

Examina los diversos mBtodos de explotación agrfco 
la en MBxico, desde los m6s rudimentarios hasta los &S 

modernos y los problemas que esto representa pam el  

desarrollo integml del pafs. Dice que debe increrne~ 
tarse el avance de los grupos mayoritarios atrasados has 
ta que alcancen a los grupos minoritarios. Este avance 
ha sido intentado por medio de dotaciones a agriculto 
res, de agua, tierras, suplementos, etc., pero no ha 
dado resultado, en el caso del Valle del Mezquital, 
que el  autor analiza. Indica que para desarrollar a la 
población rural atmsada, es indispensable desarrollar 
simult6neamente otras características que constituyen 
el  equipo cultural. Necesitándose, por tanto, de un 
estudio previo, de oar6cter socio-económico, del gru - 
po rural considerado. Bl lS 

1348 
GARClA CRUZ, Miguel: "Economfa de la r-ión in 
dígena mixtecail. Trimestre Económico, 7 (26c 
Jul io-Septiembre, 1940, pp: 231 - 2A. 

VQse el capítulo de recunos agrrcolas, con infor 
moción sobre la clasificaci6n de las tierras, poblacibn 
ganadera, clasificación de los predios agrícolas y n&- 
mero de pueblos que habtan sido dotados con tierms 
hasta 1939. Datos sobre producción agrfcola. Bl lS 

1 
1 349 

j GOLDKIN, Victor: 'Social stratification in the peg- 
sant community: Redfield's Chan Kom reinterpretedn. 
American Anthropologist. 6 4 m g u s t ,  1965, 
PP: 863-884. MANA 

GOMEZ ROBLEDA, José: et. al.: Pescadores v eam ~. - 

esinos tamscos ~ Q x i c o .  Ediciones de la Secrétarla !E---' e Educación PGbl ica. 1943. 433 p. 

Véase el capttulo sobre lucha y explotacibn. De 
mucho interés son las notas sobre el estado de segree 
ci6n social, el sistema de explotación y el estado de 
lucha. JGR hace notar que "No sería del todo dispo 
ratado asegurar que los indios corresponden a una cla% 
que podria llamarse de infra-proletariosn. BllS 

1351 
GONZALEZ SANTOS, Armando: La agricultum, es 
tructura y utilización de los recursos. MQxico, Fondo 
ep o 

En la sección correspondiente a: Ca cidad n i  
, wl tBcnico del trabajo, aporta dafos -=i% poro evo uar a 

calidad cultural de la f uem de trabajo agrtcolla del 
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país, expresada en la relación hectáreas cultivadas 
y población rural; así como la superficie cultivada 
por trabajador. Se indica la relación entre los Es- 
dos de mayor población indígena y menor tecnología. 
B l lS  

1352 
GRJMES, Joseph E. : "Huichol economics" . Améri 
ca lndfgena. 21 (4), Octubre, 1961, pp:lq8T- 
306. 

Con datos sobre la economía agrfcola. Describe 

1356 
HEIJMERINK, Johannes J.M.: nLa colonizaci6n & 
un gwpo de indfgenas en la Mixteca Baja, Estado de 
Oaxaca, Méxicon. America Indlgena. 26 (2), 
Abril, 1966, pp: 153-172. 

Establece los motivos econbmicos de la mbmci6n: 
falta de tierm, poco fertilidad del suelo, pobreza, faf 
ta de trabajo. Compara la situación de los colonos 6 
la Mixteca Baja con los de la Mixteca Alta, basándo 

i.. 

se en los datos del ingreso agrfcola. B l lS  

ciertas relaciones de comercial ización. Bl lS 1357 

GUITERAS, Calixta: "E l  calpulli de San Pablo Chal 
chihuit6n". In: Homenaje a l  Dr. Alfonso Caso. M6 Monogmfta que localiza los cambios regionqles de 
xico. lnst i tu~Nacional de Antropología e H istotia; rivados del acceso a las 1 heas del comercio y el con_- 
1951, pp: 199-206. BMNA tacto con otros estnictums sociales. E l  c a p h k  teme 

ro contiene infonnaci6n sobre las innovaciones obse( 
vadas en la agricultum, que demuestrun una tendencia 
a usar mejor los recursos naturales y un gmdo mayor de 

GUITERAS, HOLMES, Calixta: Perils of the soul. comercializaci6n, industrializaci6n y especializacián 
The World wiew of a tzotzil indian. 'New York. The y el desplazamiento de la agricultura de subsistencia. 
free Press of Glencoe, Inc. 1961. 37) p. Datos acerca del sistema de milpa en las tiems r w  

das y no regadas, las labores agrfcolas en e l  mafz y la 
V6are: Lci Economfa, con datos sobre la propie coña. BMNA 

dad comunal, ejidal y privada. En la forma privada 
de tenencia, estudia e l  papel de la herencia de la ti: 

1 358 rm que sólo puede pertenecer a los varones. Acerca 
de la agricultvm, informa de la tecnologra, extensi6n HOPKINS, Nicholas A.: "Some aspects of social or- 
y productividad de la milpa y las actividades agríco gonization in Chalchihuitan, Chiapas, MBxicon. 

las en relaci6n con el calendario. Anthopology Tomorrow 1 1 (2), 1967-1 9ó8, pp: 13- 
33. 

Nueva Edición: M6xico. Fondo de Cultum Eco 
n6mica. 1965. 310 p. BMNA Un ejemplo de la organizac i6n social en relac i6n 

con el -1. Los grupos de parentesco son los que 
seen la tierm. Existe posesi6n individual. La tierm 
no se puede rentar. 

HAEKEL, Josef: "Der 'her der tiere' im glauben der 
indianner mesoamerikas" . W. BlERHEN KE 
al. eds. Amerikanistlsche Miszellen. Mitteilungen 1359 
aus dem Museum für Volkerkunde in Hamburg, XXV; HUITRON H., Antonio: "La reforma agmria y e l  p- 
Fetband Fmnz Termer. ~ommissionsverlag Ludwig blema indfgena en e l  Estado de M4xicon, In: E l  Con- 
Appe l. Hamburg 1 959. gres0 Nacional Agmrio de Toluca. 1961, 5: 

"Anoliga la supervivencia de creencias sobre de' 
&$es y espfritus protectores de los animales de caza Pam el  autor, en el Estado de México problema 
entre pueblos de la región maya, asi como agmrio y problema indfgena son circunstancias de la 

misma cuestión. Contiene uno breve historia agmria del sur y el centro de México? 
de dicha entidad y la manero como la Revolución c a ~  
bi6 la estwctum de la hacienda, Ofrece datas sobre 
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la acción agrarista de 1915 a 1952, con cuadros esta - Sobre esta población ya se habían publicado dos t- 
dfsticos sobre la forma en que fueron afectados los bajos muy serios: Tepoztlán: a mexican Village, de 

pueblos de indígenas, y sobre los problemas a los que Robert Redfield [ 1 9 ~ )  y Mexico, a study of two 
se enfrentan en e l  momento actual. B l lS  Americas, de Stuart Chase. 

1360 
INCHAUSTEGUI, Carlos: "Cinco años y un progre_ 
ma: E l  Centro Coordinador lndigenista de la Sierro 
mazateca". AmBrica Indígena. 26 (l), Enero, 

1966, pp: 17-26. 

Con datos sobre la situación anterior a la creq 
ción del Centro. Información sobre el mercado del 
caf6. Propone soluciones a los problemas existentes, 
entre ellos e l  mejoramiento de la agricultura cafe- 
lem y su comercialización. B l lS  

1361 
JENKIS, Joyce: "San Gregorio-An otomi village of 
the ~ i ~ l a n d ;  of Hidalgo, M~x." América Indígena. 
6 (4), Octubre, 1946, pp: 345-349. 

Con datos sobre la agricultura y su herramental 
(machete y coa como instrumentos básicos), y el pa - 
pel que desempeh la muier en las tareas agricolas. 
BIII 

l KELLY, Isabel and Angel PALERM: The Ta'in Toto 
nac: Part 1: History subsistence, she l--T ter and tec no 
Toav. Washinaton. D. C. Srnithsonian Institution of - . - -  
m i n g t o n .  Instituto of Social Anthropology . 1952. 

1 
369 p. (Publication, 13). 

Datos sobre los procesos de la explotación agríco 
la y la tecnología. Productos cuya explotación se es 

1 tudia: marz, azúcar, tabaco, chile, caf6, vainf 
Ila, frijol, cacao, algodón, etc. BllS 

Nos interesan sus datos sobre la evolución agraria. 
Así, antes de 1910, una gran parte de los campesinos 
carecía de tierra propia y no aprovechaban las tierras 
comunales. Su población activa trabajaba en las hg 
ciendas azucareras, y la estructura de dominio era 
ejercida por caciques, los que impedían e l  uso & los 
bienes comunales del pueblo. Según Lewis, en Tepoz 
t16n se rompe un tanto el esquema de la lucha revol-  
cionaria por obtener tierras: pueblos contra hacien 
das. Aqui se trató también de eso, pero también se 
luchó en contra de los caciques. 

Despuds de la revolución, se inició la reconquista 
de las tierras comunales y se democratizó el uso de la 
tierra. BCUNAM 

1 365 
MALINOWSKI, Bronislaw y Julio de la FUENTE: "La 
economía de un sistema de mercados en México1'. 
Actha Anthropológica. 20. Bpoca. 1 (2), 1957. 
186 p. 

Cap. 10. Mercado del maíz. Explica el sisten)~ 
de ventas de este grano "determinante" en el sistem 
del mercado de los valles centrales del Estado de Oa_ 
xaca, BMNA 

1 366 
MARROQUIN, Aleiandro: "Factor económico y carn 
bio socialI1. Ámérica Indigena. 15 (3), J~IL, 165,  
pp: 215-226. 

Datos sobre la distribución de la propiedad en TIC 
xiaco y Ojit lón (Oaxaca), y cómo afectó a la estruc 
tura de estas comunidades e l  proceso de Reforma A ~ -  
ria. B l lS  

1 11 363 
l KUN KEL. John H. : 'l Economic autonomy and social 

change In mexican villages". Economic Development 1 367 
and Cultural Change. 10 (l), October, 1961, pp: MARROQUIN, Alejandro D.: "Consideraciones sobre 
51 -63. . e l  problema económico de la región Tzeltal Tzotzil" 

~ m € r i c a  Indígena. 16 (3), ~"nio, 1956, pp: 191- 
03. 

1 LEWIS, Ocar: Life in a mexican village: Tepoztlan Parte del principio teórico que hace hincapi6 en la 
1 restudied. Urbana, 111, Univenityof IllinoisPress. importancia del enfoque económico y regional. Descri - 

1951. 512p, be las cciracterísticas económicas de la región de Son 
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Cristóbal las Casas, y realza las relaciones campo el eiido de San Juan Guelavia, Oax. México. l n ~  
ciudad y la dependencia de la organización agraria. tit'uto de Investigaciones Sociales de la UNAM. 1960. 
De esta manera i n d i c ~  cómo tanto los elementos de 118p. 
la economra agrFcola mercantil como los que se refie 
ren a la economFa indfgena, se integran y compiem& Acerca de la concentmción agraria, el reparto e k  
tan en un solo sistema. Informa sobre el papel rep=- da1 y las formas cooperativas de producción en tierras 
sentado por el Instituto Nacional lndigenista y las de propiedad privada, tierras ejidales y tierras comuna 
tareas fundamentales que se tendrfan que hacer pam les. La tecnología y la produccibn agrícola. sepa -  
lograr un desarrollo real. B l lS  ta de (1 01 1 ) BllS 

/ 

1 372 
MARROQUIN, Alejandro: La ciudad mercado: Tia MARTINEZ RIOS, Jorge: "Análisis funcional de 'la 

Guelaguetza agricola" . Revista Mexicana de Sociolo 
m), - 1964, pp:79-125 

Cap. lll. Tenencia de la tierra. Notas sobre la Un estudio de las funciones sociales que cumple la 
propiedad comunal, propiedad privada, la calidad institución de cooperación denominada Guelaguetza 
de las tierras y los conceptos acerca de la propiedad. en las tareas agrícolas. Lo comunidad investigada es 
Cap. VI. La producción agrícola y los diferentes San Juan Guelavia, Oox. Se establecen relaciones 
cultivos; los rendimientos agrícolas. En las formas campo-ciudad. BllS 
de explotación se refiere a la suetza (trabajo c- 
pemtivo ). Establece relaciones campo-ciudad. 

1 373 
MASTENBROEK, A. : " Die mexicanse lanbowgemeen 
schappen" ( las comun idades agmrias mexicanos). 
lntemat ionales Spectator. Marzo, 1954, pp: 202- 

MARTINEZ DE VERBURG, Gmciela y John A. 91 4. 
VERBURG MOORE: San Miguel Coatlinchan: Estu 
dio sobre un eiido marginal en el Estado de México. 
Programa Interamericano de Ciencias Sociales A p l i  137% 
cadas. Proyecto 104. fiograma de Cooperación Té? MAZPULEZ PEREZ, Jorge: Las comunidades indlgenas 
nica. OEA. México. 1964. lil p. BMNA en la historia del derecho agrario. T. P. Chihuahua, 

Chih. Universidad de Chihuahua, Escuela de Der= 
cho. 172 p. 

MART INEZ MATIELLA, ~ a ~ t b n r ~ ~ h  comunidad yo Un repaso geneml sobre los aspectos normativos 
qu l: rePac iones del sistema social con e l  uso y tenec que tienen relación con la tenencia comunal de los in 
cia de la tjerm". In: Estudios Sociológicos sobre la dígenas. Pam el autor, es imprescindible incorpomr- 

a las comunidades indrgenas al sistema e jidal nacional. 

Estudia los problemas de tenencia y uso de la ti% 1374 

rra, en relación con la'brganización social de la C= 

ba int@nc¡ón principal del artkulo es mostrar que 
las variables mediante las cuales un autor caracteriza 
a nivel nacional el subdesarrollo (en este caso Yves 
baeoste ), pueden aplicarse 0 una comunidad ind'igena, 

' MARTlNEZ RIOS, Jorge y Gustavo M. de LUNA MEE situándola en sus relaciones regionales y nacionales. ' DEZ: Consecuencias sociales de la reforma agmria en BMNA 
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MENDIETA Y NUÑEZ, Lucio, &. d.: Los Taras 
cos. México. UNAM. Instituto de Investigaciones - 
Sociales. 1940. 311 p. 

Cap. VIII. Agricultura en tierras de temporal y 
riego. El  proceso de los cultivos; Cap. X. La evo 
Iución de la propiedad. Las tierras comunales y las 
de propiedad privada; Cap. XI. Tradicionalistas, 
cat6l icos o reaccionarios, y revolucionarios agraris 
tas o ateos. E l  aspecto económico de la cuestión. 
E l  ejido entre los tarascos del lago de Pátzcuaro; 
Cap. XII. E l  problema agrario entre los tarascos de 
la Sierra la Cakda de Chilcota. Bl lS 

1376 
MENDIZABAL, Miguel Othón de: "Los cuatro proble 
mas fundamentales del indíaena" . In: Obras Com~le  - 
tas de. . . México. Cooperat iva de7mba jadores de 
m i l e r e s  Gráficos de la Nación. 1946. 11, pp: 
485-505. 

Estos problemas son: 1 ) su aislamiento; 2) su 
economia de consumo; 3) su tipo tradiciona l de cul 
tura, y 4) la insalubridad en que vive. Describe 6 
economía agrícola del indio. BIIS' 

M I  MEXICO. Dewrtamento Aarario. E l  tratamiento a 

I I 
- 

los indígenas e'n la redistribución de la propiedad ru 

11 - ral . Ponencia presentada por el Departamento Agrario 
1' aTCongreso Indiaen ista . Pbtzcuaro, Mich. s. i. 1940. 

1378 
MEXICO. Instituto Nacional Indigenista: "Aprovecha 
mientos forestales en los ej idos y comunidades indige 
nas" . In: E l  Congreso Nacional Agmrio de Toluca.. . - 
1961 , , pp: '704-708. 

Se describe la experiencia del lnstituto al  organizar 
al aprovechamiento de los recursos forestales en las mon 
tañas de Chihuuhua, concretamente en el ejido de  usa - 
mre, Mpio. de Batopilas. De utilidad sus recomen* 
c iones sobre las comunidades indígenas forestales. 
B l lS  

1 
137P 
MEXICO. hstituto ~ac iona l  Indigenista: "La situg 
ción agraria de las comunidades indígenas". In: E l  - - 

Congreso Nacional Agrario de Toluca.. . 1961, pp: 
708-7l6. 

Una breve reseña de la manera como el lnstituto ha 
tratado de hacer frente a la situación precaria de los 
agricultores indígenas. Citan como ejemplos mas n o  
torios, sus experiencias en la Mixteca Alta de Oaxaca, 
la región de los Altos de Chiapas y el Valle del Mez 
tquital. Con dos anexos: uno sobre la participación- 
de los indígenas en la propiedad rural de México y 
otro sobre las condiciones de la agricultura indígena. 
511s 

1380 
MONTOYA BRIONES. J. de Jesús: ATLA: Etnografía 
de un pueblo ~áhuat l :  M6xico. l n s t ~ ~ a -  
Antropologi'a. 1964. 201 p. 

Con información sobre la agricultura basada en el  
cultivo de la caña, el  maíz, el frijol, y el garbanzo. 
Notas sobre la tecnología y el calendario agrícola y 
las creencias relacionadas con el cultivo de la cah.  
En la organización social trata de las formas de propie 
dad y el  mecanismo de la herencia. BMNA 

1381 
MONZON, Arturo: "Problemas de la movilidad ho r i  
zontal en la zona cafetalero de Chiapas", In: Hechos 
Problemas del México Rural. México. Mesa re d n 
del Seminario Mexicano de Sociologia, sobre Sociología 
Rural. 1952, pp: 93-98. 

1382 
MONZON, Arturo y Enriqueta RAMOS CHAO: "As- 
pecto social de la región del Baiíon. Anales del Insti- 
juto Nacional de ~ n t r o ~ o l o ~ ' ~  e'~istorio. 1 3 (42), 
1961, pp: 133-145. 

Con datos sobre la aparceria entre los eiidatarios y 
el arrendamiento de tierms entre los propietarios. 5llS 

1382a 
MUÑOZ, Mauril ie: Mixteca nahw-tlapuneca. Memo 
rias del Instituto Nacional Indigenista. M6xico. Vol. 
IX. 1963, 174p. 

Esta monogmfía incluye datos sobre la relación h o -  
bre-tierra, tanto en los aspectos culturales de la tenencia 
como los referidos a las t6cnicas agricolas y al problema 
de los campesinos sin tierra. B l lS  
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La agricultum aparece como base de la economía. 
Mixe. Notas sobre técnicas y calendarios agrfcolas. 
Son de interés sus apreciaciones sobre la estructura de 
poder vinculada a la producción cafetalero. En la 
comercial iración intervienen comerciantes mpotecos 
y mestizos hasta llegar a los monopolios nacionales, 
Relaciones campo-c iudad. BMNA 

1 384 
NAJERA, Enrique G.: "¿Cómo proteger los montes 
e i  idales, en beneficio de los campesinos Y la mc16n3" 
~6xico~Agrario. -6 (22), ~ulio-Septiembre, 1944, 
pp: 169-1 73. 

Demuestra los resultados que se obtienen al  entrg 
gar los montes ejidales a particulares para que los e x  
ploten por contmto; resultados que califica de desas_ 
tre. Apunta que los montes eiidales sólo deben ser ex - 
plotados directamente por los campes inos benef ic ia_ 
dos a través del BANJIDAL, y que debe declararse 
que los bosques ejidales son reservas nacionales. BllS 

1 385 
NASH, June: "Social resources of a Latin-American 
peasantry: the case of a maya indian community". 
Social and Economics Studies. 15 (4), December, 
T- 

1 386 
NASH. Mann ina: "The soc ;al context of economic - 
Choice in a small society". e. 61, 1961, pp: 
186-1 91 . 

Sobre la economía agrícola de Amatenango, Chis. 

1388 . 
NüTINI, Hugo G.: "Clan organization in a nahwtL- 
speaking village of the state of Tlaxcala, M6xicot1. 
American Anthropologist. 43 ,[1), 1961, pp: 62- 
78. 

Con datos sobre el calpulli -como barrio- Se 
trata de demostrar la existencia de un tipo unilateral 
de organización social en la cual el barrio es sináni - 
mo de clan. BMNA 

PENNINGTON, Campbell W. : The tarahumor of 
Mexico. Their environment and material culture. 
m e  City. University of Utah Press. 1963: 
267 p. 

Un análisis del medio y la cultura material de los 
tamhumams. Presenta pruebas históricas, Con datos 
sobre la agricultura, los cultivos y las tareas agr- 
cuarias. BMNA 

1 390 
PERA, Moisés de la: Problemas econbmicos y socia 
les de las Mixtecas. Memorias del Instituto Nacional 
Indigenista. México. Vol. ll, 1950, 182p. 

Segunda parte: La vida económica. La propiedad 
de la tierra, la agricultura, la ganadería. Datos estu 
disticos por distritos acerca de la calidad de la t k r 6  
y tipos de tenencia sea individual, ejidal o comunal. 
Tme noticias acerca del sistema de terrazas en Nochk 
t16n, y proposiciones acerca de la colonización de la 
zona costera. Bl lS 

1391 
NOlASCO ARMAS, Margarita: "La tenencia de la tic PLANCARTE, Francisco M.: E l  problema indfgena 
rro en e! municipio de San Juan Teotihuacán, Edo0 de- tamhumam ,- Memorias del Instituto Nacional lndige 
México". Actha Anthrapologica, v a .  Epoca e 2 nista. Instituto Nacional lndigenista. M6xico. va. 
(31, 1962'~ 118 P. VI 1954. 1 1 0 ~ .  

PuntwOiza como nota metodológica, evaluar 10s E Se seRolan los contactos entre la población ind- 
sultados de la Refoma Agraria, tomando en cuenta ias no y la mestiza en relacián con la propiedad de la t k  
caracterkticas históricas y socio-culturales de una a rm Y 10 estructura de la tenencia ejido1 y comunal. 
gión con el obieto de ubicar e l  cambb socioeu~tum~o 

209 
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Se indican los planes de acción para regular la ines 
tabilidad en la propiedad de la tierra. Contiene no. 
tas sobre tecnologfa agrfcola . B l lS  

1 392 
POZAS, Isabel H. de: "La posición de la mujer den 
tro de la estructura social tzotzil" . Ciencias ~ o l i t i -  . - 

5 i(18), Octubre-Diciembre, 1959, 

Informa sobre la naturaleza de las ocupaciones que 
ejecuta la mujer tzotzil en la agricultura. Dice que' 
dada la forma en que la propiedad de la tierra se pre 
senta, la situaciein económica del gnipo y e l  estado- 
de la tecnología agricola existente no permiten el 
peonaje, que eliminarla a la muier y a l  n i b  del 

%- 

desempek de estas ocupaciones. B l  l S  

1393 
POZAS, Ricardo: "El  fmcc ionamiento de la t ierra 
por el mecanismo de la herencia en Chamulafl. Re 
vista Mexicana de Estudios Antropológicos. 7 (ci; 
2 y 3), 1945, pp: 187-197. 

1) Se presentan dos tipos de herencia con p r i nc i  
pios diferentes: e l  tíno ambilateral: la herencia de 
la tierra; el otro unilateral: la herencia del parentes 
co; II) Los chamulas forman un grupo que esta en iñ 
teráependenc ia con nuestra sociedad donde la tierra- 
produce renta y es una mercancía; en Chamula la tie - 
rra no es una mercancía n i  produce renta; III) En 
Chamula las relaciones en la producción agrícola e s  
tán determinadas por la herencia ambilateral de la tie - 
rra; IV) E l  mecanismo de la herencia que provoca 
un fmccionamiento de la t ierra sumado a la escasez de 
ésta y a l  estancamiento en la técnica agrícola, i m p i  
den e l  desarrollo normal de la agricultura; V) Dado 
e l  aumento de la población, la posibilidad de sosteni 
miento basado en la producción agrfcola dentro de sÜs 
límites territoriales, tiene dos soluciones característi 
cas de este grupo: una, la invasión pacífica, y otra. 
lemigroci6n. BilH 

1394 
POPAS, Ricardo: "E l  trabajo en las plantaciones de 
caf6 y e l  cambio sociocultum~ del indio". Revista Me 
xicana de Estudios Antropológicos. 13 (1 ), 1952, 
pp: 30 -48. 

Un claro elemplo de dos sistemas económiccs en con - 
tacto y demostmclón evidente de la falacia del dualis- 

mo. Pozas refiere e l  ejemplo de los tzotziles que tra 
bajan en las plantaciones de la Sierra Madre, en el - 
Estado de Chiapas. Estos indios viven organizados en 
sus pueblos con un gobierno de tradición indlgena. 
Trabajan sus tierras con técnicas atrasadas y a base 
de cooperación entre parientes. Muchos de estos in_ 
dios trabajan, a su vez, en modernas plantaciones 
agrícolas, en donde se introducen en la mecánica de 
la explotación capitalista. 

Se estudian los motivos que los hacen trabajar en 
las fincas, los salarios, e l  sistema de enganche, la 
aparición de una organización sindical y e1 número 
aproximado de indígenas trabajadores. BllH 

*S, Ricardo: Chamula: Un pueblo indio de los 
Altos de Chiapas. Memorias del Instituto Nacional 
Indigenista. México. Vol. VIII. 1959, 206 p. 

Detallado estudio acerca de la estructura econo 
mica de Chamula, la tecnologta y la satisfacción de 
las necesidades básicas. Describe los procesos agrlc- 
las que en general pueden denominarse de "azada" en 
un complejo de milpa. Esto es, el uso del azadón co- 
mo herramienta más importante; e l  aprovechamiento ex 
clusivo de la fuerza humana para e l  trabajo; el uso d é  
los abonos de origen animal entre los que sobresale e l  
camero, animal que está htimamente ligado a la a g r j  
cultura sin riego. Las siembms básicas son el maíz y 
e l  frijol, una serie de plantas de hortaliza y otros tul_ 
tivos menores y plantas de recolección. En las relacio 
nes de carácter económico nos habla del comercio de- 
la tierra, la renta de la misma y de la repartición eiE 
da1 en Chamula, que s i  bien ha servido como medio de 
fusión de los grupos indígenas de la zona, no ha sido 
factor importante en el cambio social de éstos. B l l l  

1 396 
REAL ORATE, Javier Gonzalo del: Creación de .una 
industria maderera en la comunidad indígena tamhuma 
m de Chinatú, Chih, T. Po México. Escuela de lnge 
nieria. Universidad Iberoamericana. 1966. 183 p. 

1397 
REDFIELD. Robert: "Cal~ulli-barrio in a ~resent-dav 
Mexican pueblott. 

*e 30 (i), 
1928, pp: 282-294. 
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1402 
,: REDFIELD, Robert: Te~oztlán. A Mexican Village a SPICER, Edward H.: "E l  problema Yaqui". América In 
: study of folk life. Chicago, lll. University of Chica digena. 5 (4), Octubre, 1945, pp: 273-286. - 

go Press. 1930. X11+247 p. B l l l  

Nos habla de las tierras públicas y privadas. Las 
tierras privadas incluyen: 1 ) los sitios; 2) las mi- 1403 
pas de labor; 3)  el  Tlacololli. Las tierras públicas; STANISLAWSKI, Dan: The anatomy of eleven towns in 

Michoacan. Austin, Tex. Univenity of Texas Press. 

des ganaderas de estos pueblos. Se pueden establecer 
REDFIELD, Robert: The folk culture of Yucatan. Chi - comparaciones con la información relativa a la evolución 
cago, III. Univenity of Chicago Press. 1941 . de la tecnología agraria. Relaciones campo-ciudad. 
XXl l l  +416 p. 

Nueva edición. In: Problemas Agrícolas e Industria 
Cap. VII. Dinero, tierra y trabajo. Estudia la les de México. 8 (n 1956. BBM 

agricultura en relación con la función que representa 
e l  maíz en las instituciones religiosas y comerciales. 
Anal iza la propiedad familiar y la individual así como 1404 
e l  tmbaio en cuanto a su división por sexos, y e l  t- - STAUDER, Jack: "Algunos aspectos de la agricultura 
bajo individual y colectivo en Dzitás, Chan-Kom y zinacanteca en tierra caliente". In: VOGT, E. Z. ed.: 
Tusik, comunidades que junto con Mérida representan Los zinacantecos. México. lnstitzo Nacional Indig- 
cuatro niveles del continuum folk-urbano. nista. 1966, pp: 145-162. 

Nueva. Edición México. Fondo de Cultura Econó - Con notas sobre las técnicas de cultivo, e l  ciclo de 
mica. 1941. BMNA actividades y el  papel que juega e l  parentesco en las 

tareas cooperativas agrtcolas. Nos dice que la agricur 
tura zinacanteca de tierra caliente no debe ser vista e% 
mo algo en s i  mismo, sino mas bien como parte integran_ 

REDFIELD, Robert: Peasant society and culture. An te de todas las actividades que los zinacantecos realizan 

an th r~~o log ica i  approach to civilization. Ch icago. para su subsistencia y para sus tratos comerciales, tanto 
III. The Universi tyf  Chicago Press. f956. 163 p. en la tierra fria como en la tierm caliente. BMNA 

Redfield estudió en este volumen lo que llamo "la 
organización social de la tradición". Con el enorme 1 405 
caudal de sus trabajos de campo en México (Tepoztlán, STRICKON, Amold: "Hacienda and plantation in Yuca 
Morelos, y entre los mayas, Yucatán), describe e i~ tan: an historical ecological consideration of the fo lk-  

terpeta a las sociedades campesinas y descubre el pro_ urban continuum in Yucatan". América Indígena. 25 
ceso de contacto y los préstamos prehispánicos en una (1  1, Enero, 1965, pp: 35-63. 
perspectiva humanista e integral. BMNA 

Un estudio general que pasa revista a l  período de 
las encomiendas, las haciendas ganaderas, las plantacio 
nes de azúcar y las plantaciones henequenems. En sus 

Otro ejemplo de la existencia del Calpul en una C: 

mun idad actual. 
1406 
TANNENBAUM, Frank: "Agrarismo, indianismo y no 
c ional ismo" The Hispanic American Historical Review. 
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23. 1943. pp: 394-423. BlPGH co ha roto la simple agricultura de subsistencia. B l lS  

TAXI Sol. ed.: Heritage and conquest. The ethnolo / VIVO, Jorge A.: "Aspectos económicos fundamento 
gy on middle America. Chicago, 111. Free Press. : les del problema indígenaff. América Indígena. 3 
1952. BMNA t (1 ), Enero, 1943, pp: 67-R. 

Trabajo de índole general sobre Amgrica, con dh  
1408 tos sobre México. Afirma que el problema agrario del 
VILLA ROJAS, Alfonso: Los Mazatecos y el Problema indígena no es sólo e l  problema de la tierra, ya que en 
indígena de la cuenca del Papaloapan. Memorias del muchos casos la tarea fundamental es atender los aspec 
ato. Vol. VII, tos técnicos y económicos que favorezcan el cultivo de 
1955, 1 1 7 ~ .  la tierra. Bl lS 

Cap. V. Estudio del calendario en las tareas agri 
colas, sobre todo como se pmctica en la parte alta de 
la zona mazateca. Cap. V l l l o  Se trata de dos aspec 
tos de la tierm: a)  calidad de las tierras disponibles 
y b) el aspecto técnico-cultural relacionado con el 
manejo y conservación del suelo y los sistemas de t e  
nencia. BMNA 

1409 
VILLA ROJAS, Alfonso: 'Breves notas sobre la ter= 
mon ia agricola del Cha-Chaac entre los mayas . Mé 
xico. INAEH. 4 961 . 8 p. (mimeograf iodo) BMÑA 

1410 
VILLA ROJAS, Alfonso: "Barrios y Calpules en las co 
munO dades Tzeltales y Tzotziles del México actual11. 
México. Actas y ~smor ias  del XXXV Congreso lnter - 
nacional de Americanistas. 1, 1962, pp: 321 -334. 

Acerca de las comunidades de Chalchihuitan, Che 
nalhó, Bachajón, Canuc, Oxchuc y ~guacatenan~or  

Según e l  autor, no obstante los reajustes cultumles 
ocurridos en e l  curso de los últimos cuatro siglos, toda 
vía persisten los rasgos sobresalientes que caracteriz=- 
ron a l  calpulli prehispQnico, según los datos asentados 
por zoms ta dichos rasgos. BllH 

1411 
VILLA ROJAS, Alfonso: "LOS Lacandones: Recursos 
económicos y organización social". AmBrica Indígena, 
27 (3), Julio, 8967, pp: 461-493. 

141 3 
VOGT, Evon Z. ed: Los zinacantecos. México. Iris- 
tituto Nacional Indigenista. 1966. 469 p. (Colec 
ción de Antropología Social ) BMNA 

1414 
WEATHERS, Kenneth: "La aaricultura de los tzotzil 
de ~abenchauc, Chiapas" . -~mér ica Indrgena. 6 
(4), Octubre, 1946, pp: 315-319. 

Acerca de la agricultura maicera, su tecnología y 
labores culturales. La necesidad tecnológica más u r  
gente es introducir e l  arado ( la técnica utilizada es 
talar y rozar, el azadón es e l  principal instrumento 
agricola). ~ 1 1 1  

1415 
WEITLANER, Roberto y Carlo Antonio CASTRO: Pope - 
les de la Chinantla: ~ a ~ u l t i a n ~ u i s  y Tlacwtzintepec, 
MBxico. Museo Nacional de Antrowloaía. 1958. 

m "~ 
270 p. (Serie Científica, 3). 

Con datos sobre los cultivos siguientes: Marz, ca 
tia de azúcar, henequhn, algodón y tabaco. Prbcticas 
agrícolas y calendario. La comercia~ieación del tobo 

Ma ultianguis Cap. VII. La agricultura comunal + del municipio s t6cn icas de cultivo. Extensión de 
la propiedad. La siembra del tonamil. Germinación 
de la semilla. Cultivos m e n o r x e  rabajo agrícola. 
Creencias y costumbres relacionadas con e l  cultivo. Pro - 
duce ión de maíz, ganadería. Tlacwtzinte ec: Sobre 
los cultivos comunales. Cult i v m  explota - 
c ión . Ceremon ias agrkolas . BMNA 
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A D D E N D A  

1422 
AVELEYRA ARROYO DE ANDA, Luis: Los cazadores 

rie Antropol6gica). BllH 

el desarrollo económico de Mxico.  México. lnstitu BALLESTEROS PORTA, Juan: "Probl6mes de la 14- 
to Mexicano de lnvestlgaciones EconÓmicas. 1969 .- me agmire mexicalne". Partisans. Octubre, 1965, 

pp: 30-39. 911s 

1424 
*DIEt Robrt F.: Agmrianfun b the mexban polit i BARKIN, Dovid P.: Economic &ve[oprnent in he 

Tepalcatepc river basin: a quantitative and qualth 
tive e ~ i u a t i o n  of a public tnvestment progmm. Ph. 
D. Thesis. Yale University. 1966. 

ALMEIDA, Gastao Thomar de: "lmprensa e dese$ 
mlmento rural": Sociolog~a. 27 (4), Dezembro, 

1425 
BARKIN, David and Timothy KING: The r iw r  basin 

1965, pp: 335-344. a proach to regional bvelopment in Mexico. Wa; 
$ngton Univenity. Depamnt  of Economy. ( in pro 
gress, 1968). 

BELSHAW, Michael: A village economy: land and 
pcople of Huecorio. Columbk University Pmss. 1967. 

1427 
BELTRAN, Enrique: "Los recursos naturules y /a Refy 

ARMILLASt Pedro: "Lond jn ~ ~ - ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~  Amo ma Agmria81 Reun;& Nacional de Ciench y Tecno 
r1caM. In: *A Hlstory of land use in arid reglons". logra en la Reforma Agraria. MCxico, D.F., Julio, 
Adla ~ o ñ e  Rescarch XVII, UNESCO, Parls. 1961. 1968. 33 p. (Mimeogmfiado) Bl lS 

Se submyan las tdcnicas usadas por los indfenas 1428 
en los cultivos 6 tierms dridas. BERTRAND, Alvin L.: Study of the relationship of 

the ejido system of land tenure to social orvnization 
and social partictpatlon a selected area of ruml Me 
xico. &ton R o u ~ ~ ,  Louisiana State Univenlty. 1965. 

ARMILLAS, Pedro: "Condiciones ambientales y movi - 
mientos de pueblos en la frontem septentrional de 
Meso~imBricai'~. In: Homenaje a Fernando M6rquez 1429 
Miran&. ~ a d r i x  r964, pp: 62-82. - BONILLA SANCHEZ, Arturo: "L4 Reforma Agraria y 

e l  desarrollo ccon6mko de lo agricultum mexicana". 
Trata la mlacidn entre agrlcultum Y condicio Economfa y ~ministmci~ne 4 (1-2), Enero-~arzo, 

nespolRlcasendichafrontem. D f c e q u e h a b b ~ m  Abrl,-junio, ,965, pp: 109-133e 
zona margina! de egricultores que avanzaron a l  norte 
cuando emn fuertes los Estados de Mesoam6ricad pero 
que fueron empujados al sur por los reco!ectoms-cazo 
dores cuando a aquCIIos les faltb e l  apoyo de sus Es- 
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1430 
BRADY, Robrt L.: The emergente of a negro class 
ln Mexíco, 1 5 ~ 1 & .  Ph. D. thesis, University 
of lowa . Departament of H istory . 1965. 

1431 
BRONSON, Bennet: "Roots and the subsistente of 
the ancient maya". Southwestem Joumal of Anthro 

pology. 22 (3), Autumm, 1966, pp: 251-279. 

1432 
BRUMAN, Htnry J. : " T h  russian invcstigations on 
~ l a n t  genetics in Latin America and the9r bearing on 
'cultu; history". Handbook of Latin American Stu 
dles. 2, 1937, pp: 447-458 - . BCUNAM 

BURGOA, Ignacio: E l  amparo en materia agraria. 
M6xko. Editorial PorrÚa. 1964. 246 p. BFD 

1434 
BUSKASOV, S. M.: "The cuitivated plants of Mexi 
col ~uatcmala and ~ o l o ~ b i a " .  aulletin of ~ ~ ~ l i e a  
Botany . Supplement 47, 1930. 469 p. 

BUTLER, Michael D. : The effective sources of support 
for an o~osition to land rcform in Mexico science the r - - -  - . - - . - - - 

-t - 
Gent of History . ( in progress, 1968) 

1436 
CANCIAN, Fmnk A. : lnnovation in agriculture in 
Zinacantan. Comell University . Department of 
Anthropology . ( in progress, 1968 ) . 

% 4 7  
CARLOS, Manuel Jr. : Political partisipation and 
leadbrshig In contemporary mexican peasant soc iety a 

Ph. D. thesls. Unlversity of Califomlo. ( In progress, 
1968). 

1437~ 
CASANOVA ALVAREZ, Fmncfseo: "Las 61 ftes rectc - 
ms como aaentes de! cambl o soc9a 1". Revista del M6 - 
xico Agroirlo, 4, Map-Junio, 8968, pp: 63-84. 
811s 

CASCO MONTOYA, Ma . del Rosario: Evaluación 
3 
Cananea, Sonora. T. P. México. UNAM. Escuela 
Nacional de Economfa. (En proceso, 1968) 

Un análisis del costo-benef icio en estos e jidos, 
con miras a una evaluación que norme criterios para 
futuras organizaciones de este tipo. 

CASTILLO FARRERAS, Victor M. : Estructura econó 
mica de los mexico . T. P. ~ é x i c o  7 UNAM. Facul - - 
tad de Filosof ía y Letras. Departamento de ~ is tor iar  
(En proceso, 1968) 

Un estudio que se basa fundamentalmente en fue2 
tes indigenas en lengua n6huatl y en crónicas diversas 
del primer siglo colonial. En el  primer capítulo se re_ 
visa el antecedente histbrico: la economia de los me 
xica, desde Chicomóztoc hasta la fundación de Tenoch - 
titldn, y desde este momento hasta la destrucción de 
Azcapotzalco, punto decislvo en su desenvolvimiento. 
E l  segundo capitulo se dedica a la descripción del pc- 
tencial humano; los recursos naturales, el instrumental 
y la tgcnica. E l  tercer capítulo trata de las relaciones 
de producci8r1, recalcando el régimen de propiedad te 
rritorial; la discusión acerca de la existencia o inexi; 
tencia de la propiedad individual de la tierru se reafi- 
za con apoyo en la semántica del náhuatl y en los tex 
tos indígenas. E l  caphlo  final comprende los problg 
mas de la dinámica social,~haciendo hincapié en el 
origen de cado uno de los estratos sociales y en la in_ 
temcci6n de los mismos. Un aphndice ofrece los te5 
tos indígenas en su original náhuatl . 

1438 
I CENTRO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS: Las co - 

munidades agmrias y su desarrollo. (Un estudio socio 
económico en la Meseta Tarasca ). M6xico. CIA. 
968. 94 p. ( Documento preliminar mimeograf iado ) 

Contiene: 1, Ln tenencia comunal y la reforma 
agraria en Mgxico; II. La presibn demográfica sobre 
los recursos naturales en la Meseta Tarasca; I II. Evo 
luctón de la tenencia de la tierra en Pamcho; IV. La 
tenencia de la tierra arable y la actividad agropecug 
ria; V. La estructura econámica de los predios agrlco - 
las y la eficiencia en el uso de los recursos; VI. E l  
aprovechamiento del bosque y las actividades artesano 
les; VI!. ba estructurai social de la población campe- 
sina; VIII. E l  desa~eollo económico de Parecho, Apén - 
diceestadbtice, BI%S 
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1439 
CIRCULO DE ESTUDIOS MEXICANOS: La situación 
henequenem de Yucatán México. 1955. 52 p. 
'(~uademos del Circulo de Estudios Mexicanos, 3). 
BBM 

1440 
CLEMENT, Norris C. : The economic viability of 
the Mexican e'ido: A case study of three ejidos in 

- D thesis. University of Colorado. + 
Department of Economy ( in progress, 1968) 

1441 
COMlSlON NACIONAL DE LOS SALARIOS M I N L  
MOS: Cartas de producción agricola por municipios 
de México. México. UNAM. 1966. 7 carias. 

1442 
CONGRESO NACIONAL REVOLUCIONARIO DE 
DERECHO AGRARIO. Mdxico. Memoria: 
N.R.D.D.A. 1946. 509p. 

1443 
COOK. Sherboume F.: "La erosión del suelo y la - -  - - ~ .  - 

población en e l  México Central". Problemas Ágrico 
las e Industriales de México. 8 (23, ~bril-~unio; 
1956, pp: 211 -249. 

E l  obietivo de este estudio es presentar las prue 
bas que demuestren las relaciones entre la población 
-su densidad, su tecnologia, etc.- y la alteración de 
los suelos, tal y como se manifiesta en ciertas zonas 
de la parte central de México. Alteración, ésta, que 
ha sido ocasionado por la tala de los bosques hecha 
para dejar lugar a campos de maiz en donde se ha em - 
pleado una tecnologia inadecuada, y por la influen 
cia de espesas capas de arena y de limo que han c z  
bierto extensos valles. E l  método seguido es e l  histg 
rico y descriptivo de áreas escogidas como representa_ 
tivas. E l  trabajo, pequefío en volumen, no permite 
cluir estudios estadhticos detallados de la población, 
n i  análisis físicos n i  quhnico~ de los suelos, a pesar de 
que podrkn revelar hechos de gran importancia. LOS 
dotos que aqui se presentan tienen la forma de concl! 
siones con referencia a cada área, algunas indicacio 
nes sobre los cambios de población tomados de la doc: 
mentación disponible, y notas de campo basadas en las 
alteraciones de los suelos y, de un modo general, en 
los tipos de erosión y sedimentación. Las áreas estg 
diodas son: Mixteca Alta; Valle Superior de Tepea 

cal Puebla; San Juan Teotihuacán; Quiroga, Mich.; 
E l  Teotlalpan; e l  Valle Norte de Toluca; La Llanura 
de Perote; La Cuenca de Zimapiin y, e l  Bajio Orien 
tal. Manejadas las cantidades variables en una tabla 
de concentración de datos, se indica que la correlo 
ción población-erosión significa que las concentracio 
nes humanas han estado siempre dispersas y muy sepa- 
radas, y que se ha mostrado la erosión de una manera 
grave y uniforme solamente en las ciudades y pueblos 
precolonia les. Las local idades colon izadas y habita_ 
das desde el  siglo XVI muestran una erosión de ligera 
a moderada; pero nunca hay áreas extensas con suelo 
denudado en las laderas n i  depósitos aluviales o de 
deslaves. Por lo tanto, e l  uso intensivo de la tierra 
por las grandes poblaciones primitivas del centro de 
México ha sido acompafkdo de un importante ciclo 
de erosión y sedimentación, y ha determinado la de- 
vastación de esa área antes de que llegara e l  conquis 
tador. Por otro parte se ha expresado con frecuencia 
la opinión de que la erosión visible en todo el  centro 
de Mexico ha obedecido principalmente a la introduc - 
ción del arado a principios del siglo XVI. B l lS  

1444 
CORNEHIS, James V. : Mexico's rural roa¿ to pro 
gress: an analysis of agrarian reforrn and agricultural 
development. Ph. D. thesis. University of Texas. 
Department of Economy. 1965. 

1445 
CORNEJO CABRERA, Ezequiel: Investigación social 
de los ejidos del Estado de Veracruz. México. UNAM. 
Instituto de Investigaciones Sociales. ( inédito). 

Investigación realizada por los aRos 195G-1966 en 
más de 60 ejidos veracruzanos. La intención fue colo 
borar en los tmbaios que muchos organismos realizaban 
para evaluar lo que hasta entonces se habia hecho en 
moteria agraria en México. Evaluación que se haria 
con los argumentos que diera la investigación cient- 
ca ' 

La encuesta fue una de las maneras de reunir los 
datos, además de la observoc ión siste~~át ica . Posterio~ 
mente se elaboraron estadísticamente los datos y se r: 
currió a la investigación documental. 

El autor encventra con sus pesquisas tres formas d$ 
tintas de vivir de los campesinos, por lo que agruparon, 
a los eiidos en tres zonas: en la primera, la vida del 
ejidatario ha sido fuertemente influido por la cercania 
a la costa y e l  mar; en la segunda, la actividad indus 
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1 

trial de un centro urbano imprime nuevos derroteros 
I a la existencia campesina, y en la tercera, los agri 
l 

- 
cultores viven atenidos exclusivamente a la tierra. 

1 
B l lS  

1446 
COUSTRY, R. : "La rhforme agmire et le systeme 
'ej idal' mexicainl' . Revue de ilAgriculture. - 17 
(5-6), Mai-Juin. p m - 5 9 5 .  B l lS  

1447 
CRUZ, Alfonso: "Cómo se formaron las primeras Co - 
misiones Agrarias" . México Agrario. 1 (3), No 
viembre-Diciembre, 1-1198. B l  l S  

1448 
CHAVEZ OROZCO, Ldis: Maximilian:, y la restitu 
ción de la esclavitud en M é X i c o ~ ~  
co. Secretaría de Relaciones Exteriores. 1961-168- 
p. (Archivo Histórico Diplomático Mexicano, 2. se 
riel 13). 

1449 
DOZIER, Graig L. : "Mexico's transformed nortwest: 
the Yaqui, Mayo and Fuerte examples". The Geo 
graphical Review. 53 (4), October, 1963.4- 
vi. 

14.50 
DUMONT, René: "Mexico: the 'sabotaae' of the - 
agrarian reform,". New Left Review, 17, winter, - 
1962, pp: 46-69. 

145 1 
DURAN, Marco Antonio: "Una definición de la Refor 
ma Agraria Mexicana". Reunión Nacional de Cienciar 
y Tecnología en la Reforma Agraria. -0;D.F. 

o, 1968. 45 p. (Mimeaamfiado). 

Una de sus conclusiones dice: "Las perspectivas 
más probables de la estructura agmria actual, son que 
habrá de persistir, sin modificación esencial, por va 
rios años, probablemente cuando menos un decenio- 
y, por lo tanto, en e l  futuro cercano habrá que ac 
tuarse en esa estructura, cualesquiera que sean su3 
defectos qctuaies, cuya corrección debe incluirse 
terminantemente en los programas de acción inmedia 
toeu , Se agrega: cualquier modificación esencial,- 

s i  se intentara irreflexivamente, provocará trastornos 
sociales y que ningún estadista se decidiera 
a provocar. Sin embargo, se requiere decisión y di 
namismo para llevar a la estructum agraria actual - 
hasta sus últimas consecuencias. Debe aceptarse, 
por otra parte, que los defectos -vgr e l  paicelamien 
to y la titulación parcelaria- son corregibles dentro- 
del marco jurídico actual de la Reforma Agraria. 
B l lS  

1452 
EC KSTE IN, Salomón: E l  marco mac~~conómico del 
problema agrario mexicano. Documento prel ¡minar. 
K'Bxico. Centro de lnveXgac iones Agrarias. 1968, 
253 p. 

Contiene: A. La producción agrícola y la econo 
mía nacional: 1 . Desarrollo del producto agrícola 
en e l  producto nacional; 2. Abastecimiento de la de 
manda interna; 3. Contribuci6n a la balanza de pa- 
gos; 4. Factores determinantes del desarrollo agrlc'o 
la; 5. Perspectivas del desarrollo agrfcola. B. M& - 
to y distribución del ingreso rural: 1.  Nivel de ingre - 
sos del sector agrfcola; 2. ~ c u l t u m  comercial Y- 
agricultura de subsistencia; 3. Estratificación de 
los predios agrícolas; 4. Distribución de recursos en 
tre los estratos; 5. Estratificación de pmd i os por &u - 
pos de tenencia; 6. Relación entre las distrtbtkio 
nes de los recursos, del producto y del ingreso; 7; 
Productividad comparada de grupos de tenencia. C. 
E l  sector agrfcola y e l  desarrollo económlco: 1. L i  
be ración de mano de obra agrícola; 2. E l  desemp60 
rural; 3. Tecnologfa, empleo e ingreso; 4. Trans 
ferencias intersectoriales de capitul; 5. ~ercado-m 
ral, distribuci'n del ingreso y desarrollo económico: 
Lista de cuad' r l  s. Lista de g%ficas. Lista de referen - 
c ias. 

Una obra fundamental para e l  diagnóstico global 
de la prablemjtica agrícola y agraria nacional. En 
él se destacan algunos aspectos de importancia para 
el desarrollo futuro, no 5610 del sector agrlcola, sino 
del sistema económico generul del p i s ,  además cons - 
tituye una contribución indirecta a l  análisis de pro 
blemas relacionados con los aspectos de la m a g i a  i - 
dad y marginalimción campesinas. 8115 

1452a 
ECKSTEIN, SalomBn e lv6n RESTREPO: La reforma 
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agraria y el desarrollo agrfcola y social de La kgu  
m. M6xlco. Centro de lnvest igaciones A~rarias. 
350 p. (por publicarse, 1968)~- 

- 

En este trabajo se examinan los cambios m6s im 
portanter que presenta dicha región a partir de 1930. 
E l  andlisis económico fundamental se refiere al de- 
rrollo que ha obserwido e l  sector agrfcola. Para 
ello, se estudia la actuación de los ejidos dentro de 
la economia regional asf como su organización i n t e ~  
na ( la colectiva ) y sus relaciones mutuas. 

La investigacidn incluye datos censales y, princi 
pa lmente, información de primera mano obtenida 
un numeroso grupo de especialistas (agrónomos, eco 
nomistas, soc idlogos y antropólogos ). Contiene, tam 
bién, un andlisis económico de los grupos crediticios 
(sociedades y sectores) que tmbajan con el üanco 
Agrario, de 1961 a 1966, y una evaluación del p- 
yecto de rehabilitación, referida a Tlahwlilo. N o  fa1 - 
ta la información sobre el sector privado y sobre lo, 
campesinos que no tienen t ierra. 

1453 
EDEL, Matthew y Juan BALLESTEROS PORTA: La - co 
lonización en la Cuenca del Papaloapan. Una eva 
I i n t r o ó e s  
tigacioncs Agrarias. 1968. 103 p. (Documento pG - 
l iminar mfmeograf fado ). 

Contiene: l. Introducción; 11. Tipos de coloni 
zac ión en la Cuenca del Papaloapan; II l. E l  caso ae 
la colonización de la Zona de Nuevo Ixcatlán; IV. 
E l  caso de reacomodo de la Joya; V. E l  caso de c= 
lonizac'ión espontánea en Nuevo Cosoltepec; VI. 
Conclusiones. BllS 

EKHOLM, J. : Regional sequences in Mesoamerica 
and their relationships. Washington, D.C. Pan Ame 
VSOC ia l Sc ience Monogmph, 5 ) 

- 
E! Pensamiento Agrario & los Cuatro Candidatos a la 
Presidencia para el Sexenio 1952-1958: (Efrafn Gol 
zález Luna, Miguel Henrfquez Guzmón, Vicente Lom - 
bardo Toledano y Adolfo Ruiz CortTnes). Problemas 
Agrbcolas e industriales de MBxico, 4 (4-re 
Diciembre, 1952. BBM 

ELlAS BARRAGAN, Efr€n: Anólisis Econdmico de las 
ExplotacionesA grfcolas en el Bajo Papaloapan. T.P. 
México. 1966. 142p. 

1457 
ENJALBERT, H. : "Le milieu naturel et le Mexiave 
'utile"' . ~ i e r s  Monde. 4 (15), ~ull let-septiT 
bre, 1963, pp: 333-359. 

1458 
FERNANDEZ Y FERNANDEZ, Ramón: "Contri- 
ción del ejido y la pequeña propiedad al desarrollo 
del sector agrrcola". Reunidn Nacional de Ciencia 

Tecnologfa en la Reforma Agraria. M6xic0, D.F. 
:ulr 1968. 72 p. (Mimeogmfiado). 

La conclusi6n básica da este estudio es que el  e'¡ 
do contribuye a la productividad y al desarrollo de 1 a 
agricultura nacional en una fonna menos que propo~ 
cioml a los recursos naturales y humanos con que 
cuenta. En la menor productividad del e l  ido pueden 
encontrarse dos causas: Minifundismo y rigidez. La 
rigidez consiste en que e> eildo es una estructura pe- 
trificada, tiene gran rigidez interna. La rigidez &l 
vrnculo tierra-hombre en los ejidos significa, con 
gran frecuencia, estructuras cr6nicamente desequili 
bmdos en sus f a c h s  de produccibn, mientras la pe- 
queña propiedad (sobre todo la mediana) está en po 
sibilidad dc hacer constantes y túpldos ajustes para 
mantener el equilibrio m65 conveniente entre tierra, 
mano de obra, maquinaria y capital circulante sobre 
las bases de pequeRez en la parcela y rigidez interna; 
preconiza el establecimiento de la posibilidad de t- 
paso oneroso de las parcelas, o sea ia venta condicio 
mda del usufructo y mejoras de la parcela, para pc 
vocar una setección espontdnea del ejidatario y una 
concentrac ión porcelaria, hasta l fm i ter establect dos. 
BllS 

14.59 
FISHER, David F. : The agmrian reform in the Mexi 
can Sugar lndust . Ph, D. thesis. Columbia Unl 
xyJl&f - 
1460 
FLANNERY, Kent: V.M. ANNE; V.T. KIRiQY; 
M. J, KIRKBY and Auberry W. WILLIAMS, Jr.: 
"Farrning systems and political growth in ancient 00x5 
ca" . Science. 158 (3800), October, 9 967. - 
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1461 
FLORES FERNANDEZ, Edmundo: Compamtive ano 
lysis of the agmrian problem of Beru and Mexico. 
Ph. D. thesis. Madison, Wis. Land Tenure Center. 
1 948. 

FOSTER, George M. : Culture and conquest: Ameri 
ca's spcanish heritage. New York, Wemer-Gren 
Foundation for ~n thro~o log ica l  Research, Incorpo- 
ted. 1960. IX  + 272 p. (Viking Fund Publications 
In Anthropology, 27 ) .  Bl lS  

1463 
FOWLER, Heather: The agradan revolution in the 
state of Vemcruz. M- 
peasant organization. PH. D. thesis. American 
Un iven ity . ( in progress, 1 968 ) . 

1 464 
FRANCO BECOMO, Joaqurn: Los Nuevos Centros 
de Población. Chapingo, Mex. Escuela Nacional 
de Agricultum. Centro de Economia Agricola. Cole 
gio de Postgmdwdos. 1965 (serie monograf tos, 4 ): 
BlNlA 

lfl ! FREEBAIRN. Donald K.: An historical review of Me 
11 xican aartcultuml ~o l icv .  1925-1964. Comell Uni 

IF 
- , . - 

v e n i t y . c o n o m y .  ( in  
progress, 1 968 ) . 

)i 1465a 
GONZALEZ NAVARRO, Mois6s: La Confederación 
Nacional Campesin~, un  grupo de presián en la Re 
f o m  Agraria Mexicana. Mbxfco. Costa-Amic Edi - - 
toro 11938ZJ33 p. 

Contiene: La Sockdad Tradicional: 1 . lnestabi - 
Itdcsd polftlca; '2, La dfctadum I ik ra l ;  Lo Revolu 
ción Agraria. 3, Tier r~  y Libertad; 4. La Constitu 
cfón de 1917; 5. La luche contra los caudillos y d; 
los caciques; B. E l  PNR, Ia coalición $e los partidos; 
7.  Le unificac&l campesina; 8, E l  PRM, el frente 
popular; El Orto de la Sociedad Industrial; 9. E l  
PRI, e l  corporativismo; 10. La sumisian campesina; 
11 . Fracasa& independencia, y 12. La estabilidad 
pr>l ftice . 

Libro polQmico construido con abundancia de in_ 
formación documental pero carente de un verdadero 
análisis. E l  autor cae en e l  detalle sin explicarnos 
mediante un marco de referencia una serie de situ5 
c iones que presenta. 

En algunas de las conclusiones MGN asienta que 
la Confederación Nacional Campesina, por depender 
económicamente del gobierno, es importante pam a 5  
tuar en política s inclusive, por agrupar al sector mi9s 
pobre y analfabeto, se enfrenta a l  gmve problema de 
carecer de dirigentes propios. Afirma que a la estabi - 
l idad pol rtica considerada como requisito indispenq 
ble para el desarrollo económico del pak, en cierta 
forma se han sacrificado los principios del lema del 
PRi (democracia y justicia social), a l  acentuarse los 
rasgos capitalistas de la Revolución Mexicana, y se? 
la algunos de los factores de la polftica interior que 
ayudan a explicar la estabilidad polttica sin descuidar 
los factores de inestabilidad polRica: la servidumbre 
de la agricultura a la industria que agrava la pobreza 
del ejido y, la explosión demográfica. 

Para MGN, en suma, la Revolución Mexicana, co 
mo al  parecer todas las revoluciones industriales, 
crifica la agricultura a la industria, el campo a la c i ~  
dad. La Revolución Mexicana corresponde a l  modelo 
capitalista, salvo en lo que respecta a l  ejido, instit- 
ción exótica a l  régimen capitalista cada vez más desa 
rrollado en MQxico; sin embargo, e l  ejido estii firme: 
mente anclado en una tradici6n agmrista romántica, 
interesada en conservar sfmlnlos y slogans. Contiene - 
abundante bibliografra. B l  l S  

1466 
GRABINSKY, Nath6n y Uwe FRISCH A.: "E l  desarr? 
1 lo del sector agrrcola dentro del marco del desarrollo 
regional en Mbxico" . Reunión Nacional de Ciencia 
Tecnologk en la Reforma Agraria. M b i c o e  D. F. J: 
Tio, 1 968. 27 p. ( mimeogmf lado ). 

Las conclusiones muestran que el  problema camp- 
sino residual que ha dejado en pie la Reforma Agraria 
es de carácter eminentemente regional, Uno de los 
efectos del desequilibrio en e l  desarrollo agrfcola n o  
cional es la existencia de lo que los autores llaman 
"zona agraria crftica" del pcais, compuesta por las s i  
guientes entidades: Mbxfco, QuerBturo, Hidalgo, 
San Luis Potosl, Tlaxcaia, Puebla y Oeixaca. BllS 
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1 HAAG, Henan M.: Marketing of grains in  Yaqui HUIZER, Gerrit: Los movimientos campesinos en M& 

,;o dc i! Valley, Sonom, Mexico. Univenity of Sputhem xico. México. Centro de Investigaciones Agmrias . 
,e&&" 

lllinois Press. (en prensa ) 1968. 127 p. (Documento preliminar mimeogmfia- . . 
Contiene: l. Cambios revolucionarios hasta 

HEISER, Charles B. Jr.: "Cultivated plants and cul 1920; 11. 1920-1940 la lucha del campesinado y los 
tuml diffusian in nuclear America". Arnerican ~n th% trabajadores; 111. Las luchas campesinas a partir de 

1940. Bibliografía. BllS 

1475 
ITüRRIAGA, José E.-. a l  .: La estructura social 

HERBULOT, J d I :  "La place des ejidoa dans le déve - su1 tuml de México. ~ 6 ~ x 0 .  Fondo de Cultum EEo 
loppment agricole du Mexique". Revue des Etudes nómica. 1951 . 254 p. (La Estructura Económica y 
Coopemtives. 46 (147), 1967, pp: 63-105, Social de México, I I )  

Obra general que trata de hacer un análisis de la 
recursos humanos de México en función de la estruct~ 
m social. En el curso del análisis se examina la so 
ciedad mexicana desde diversos ángulos, a saber: en 
su manifestación ruml y urbana, en su composición 
miliar, en su división en clases, etc. 

E l  cap. III, se refiere a las clases sociales, e in_ 
tenta un ensayo comparativo que muestre la evolución 

HICKS, W. Whitney: Agricultural exporis and econo de las clases sociales dentro de un período de casi me- 
mic development: an application of the staple theory dio siglo en nuestro país: 1895-1940. Según los a: 
to Sonoro, México. University of Missouri . Depa t  tores, el movimiento de las clases sociales, refleiado 

ment of Economy . 1967. 23 p. en su composición numérica proporcional, fue de 1910 
a 1921, el siguiente: a )  descenso de la clase alta 
mi; b) descenso de la clase media rural; c )  des 
ceriro de la clase popular ruml; d ) descenso de la 

HINOJOSA ORTIZ, Manuel: Código Agmrio de los clase alta urbana; e )  aumento de la clase media U I  

Estados Unfaca Mcxicanas. Comentado por.. . pam bana, y f )  aumento de la clase popular urbana. En 

Tos campesina de México. México. Tal leres Tipo la de'cada de 1 920 a 1 930, se da una nueva al  te^ 
giúficos de la H. Cámam de Diputados del Congmso ción proporcional: a )  inmovilidad de la clase alta 
de la Uni6n. 1960. 363 p. B l lS  ruml; b) ascenso de la clase media rural; C )  des 

censo de la clase popular rural; d) inmovilidad de 
la clase alta urbana; e) crecimiento de la clase m: 
dio urbana, y f )  aumento de la clase popular u -  

HOPKINS, Joacph W. III: Prehispanic agricultuml no. Hacia 1940 el panorama era el siguiente: a ) 
terroces in  Mexico. M.A. University of Chicago. descenso de la clase alta rural; b) crecimiento de 

Department of Antropology . 1968. la clase media rural; c )  descenso de la clase p o p ~  
lar rusal; d) crecimiento de la clase alta urbana; 

% =Unen datos dispersos sobie terrazas agrfcolas e ) aumento de la clase media urbana; f )  crecimiel 

en Mx ico .  Se coraidemn las terraras medios Útiles to de la clase popular urbana. Por fin, la estructura 
de las clases sociales en 1950 en relación con el año 
de 1940: a ) aumento de la clase alta rural; b) au 
mento de la clase media ruml; c )  descenso de la &- 
se popular rural; d) aumento de la clase alta u -  
na; e ) aumento de la clase media urbana, y f ) a: 
mento de la clase popular urbana, BBM 

219 
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147% 1482 
IWANSKA, Allcja: "The impact of agricultuml re KATZ, Friedrich: "Plantagenwirtschaft und sklaveri. 
f o n  on a b x i c a n  Village". Sociologus. 15 (1 ), Der Sisalbau auf der Halbirisel Yucatan bis 1910". 
1965, pp: 54-67. Zeitschrift fuer Geschichtswissenchaft. Berlin. 7 

151, 1959. 

1476 Sobre: E l  sistema de plantación y la esclavitud, 
JIMENEZ, Leobardo: Agricultural communication and en los haciendas yucatecas hasta 1910. 
change in a tropical ejido, Vemcruz, Ph. D. thesis. 
Univenity of Wisconsin, Department of Economy. ( in Nueva Edición. México, Ciencias Polfiicas y So 
progmss, 1968) ciales. 8 (27) 1962. BllS - 

KAPLAN. David: "Citv and countryside in Mexican 
~ i s t o r ~ "  .- América lndiZgena . 24 (1 ), Enero, 1964, 
pp: 59-69. 

Tmza ampliamente la relacidn estructuml entre la 
ciudad pn-industrial y sus campos circundantes a 
vés de tms períodos de historia Mexicana, comenzando 
con la formación de la economía colonial. Sostiene 
que ha surgido una economía d w l  modema-tradicig 
nal, y que se ha desarrollado un interis creado en por 
petwr el  atmso de los campos circunvecinas. BllS - 

KING. Richard T. F.: River basin ~roiects and reaio " 
nal developpment: an examination of public investment 
criteria on the light of mexican experience. Ph. D, 
thesis. University of California . 1966. 

KNUDSON, Jerry W.: Emiliano Zapata and agmrian 
refonn.in Mexico, 1909-1 919. State University C O ~ .  
Oneonta, N .Y. Department of Social Sciences 

1478 1485 
KARPOVSKII, M.: "K agmmomu voprosu v Meksike" . LANDA ABREGO, Moría Elena: Contribucidn al estu 
(La cuestión agraria en México). Agror. Probl . 3-4, dio de la fomiacibn cultuml del Valle Poblano-Tlax 
1932, pp: 44-75. calteca. México. Instituto Poblano de Antropología 

e m a  e Instituto Nacional de AntropologÍa e His 
toria. 1962. 213 p. 

1479 
KARPOVSKII, M.: "Kmkh Meksikamskoi agmrnoi 
"refomy'" ( La bancarrota de la 'reforma' agmria e 
xicana). Agmr. Probl. 11-12, 1933, pp: 120- 
141. 

1 480 
KARPOVSKII, M.: " N o v a  v agromoi politike 
buszhubzno porneshchich'ei diktatury v Meksiken. 
(Acontecimienhx nuevos en la poli)ica agmria de la 
distaduru de los prcpietariab burgueses en México). 
Agms. Pmbl . v 5/6, 1934, pp: 52-70 p. 

1481 
KARPOVSKI!, M. i "K VO~~DSU O bor'be za knt'ianstvo 
v Mekslken. (la lueha pam e l  campesino en México), 
Agmr. Probl . 4, Augu~f, 1935, pp: 181 -1 16. 

1486 
LASSERE, Gvy: "Du mdis sawage au ma?s cultivé: 
les décowertes de Tehuacan (Mexique 1". Les 
Cahlers DIOutre-Mer. ~u i l le t -~e~kmbre,  1964, 
pp: 314-324. 

Un =sumen de los trabajos que ha realizado un gru 
po de investigadores norteamericanoe bolo la direccióñ 
de Richard Stockton McNeish. 

1487 
LAVROV, N. M.: "Agmrnyi vopros v kedsikanskoi 
mvoliut s i i  1910-1 91 7 gg." (E¡ problema agrario dk 
mnte la revolución mexicana de 1910-191 7). Dolk. - 
i soob. is t .  fuk. MGU. 10, 1950 pp: 31-38. 

1488 
LEICHT, Hugo: "Chinampa: y almáclgos flotantes: 
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Anales del Instituto & Biologia. 3 (3), 1937. pp: 
375-386. 

1496 
kcNEISH, Richard S.: "Speculations about the 
beginnings of v i l l a g  agriculture in  Mesoamerica". 

LENTNEK, Bany: An economic analysis of sutsistan 
ce agriculture in E l  Llano, Agwscalientes, Mexico. 
Ph . D. thesis . Johns Hopkins Univenity. 1965. 

, 
149l 
LOMA, José Luis de la: "Planeación del uso de la 
Tierra". Reunión Nacional de Ciencia y Tecnología. 
México, D.F. Julio, 1968. 25 p. (mimeogmfi= 
do). BllS 

1491 
LONG, R.C.E.: "The Payment of tribute in the Co 
dex Mendoza1'. Notes on Mlddls Amerlcan Archaelogy 
and Ethonolog . 1. ( lo), December, 1942. pp: 
%a-- 

~ - 

LONGYEAR, John M,: Mexico: econornic and poli 
tical develmment during t he immediate DOStre~olutb .... ~ . - 
nary em. 1920-1954. Colgate Univemity. Depart- 
ment of Sociology and Anthropology. ( in p r o g ~ s ,  

1493 
LOPEZ SARRELANGUE, Del fina Esmerolda: La noble 
za indígena de Pátzcwro en la época v i r r e i n a m  
xlca. UNAM. Instituto de Investigaciones ~ i s t ó r i s  
1965. 398 p. (Serie de Historia Novohispami, 20) 
Bl l S  

sevilla. ~ c t a s  y Memorias del XXXVl Congreso lnter 
nacional de Americanistas. 1, 1964, pp: 181 -1 85. 
BllH 

1497 
MANDELL. Paul Irving: A review of literature dea 
ling with &e effect ofMexican agmrian refom upon 
agricul tuml production. Ph . D. thesis. University 
of Chicago. 1963. 

1498 
MARlN TAMAY O, Fausto: Huexotitla . Lo propiedad 
rivada del molino activo m& antiguo de América. 

L b l a .  Centro de Estudia Histórica de Puebla. 
1959. 51 pp. Illus. 

1499 
MARINO FLORES, Anselmo y Angélica CASTRO de 
la FUENTE: La póblaci~n airícoh y la educación en 
la Re~Ública Mexicana. Nxico.  Instituto Nacional 
de Antropología e Historia. Dirección de Investigacio 
nes AntropolÓgicos . 1960. 24 p. BMNA 

1500 
MAYER-OAKES, William J. : "A developmental con 
cept of Pre-Spanish urbanization in  the Valley of Me - 
xi=on . ~ i d d i e  Americun Research Records 2- (8 ), 
1960, pp: 165-176. 

1501 
MENDEZ NAPOLES, Osar: "LOS recursos humana en 
el marco del desarrollo económico y social en el sector 

LORENZO, José L.: La revolución molitica en agrícola". Reunión Nacional de Ciencia y Tecnología 
Mesoamérica. México. Instituto Nacional de Antrz enlaRefomiaAglprio. Mexico, D.F. Julio, 1968. 
po lq ia  e Historia. Departamento de Prehistoria. 32 p. (mimeogmfiado) BllS 
1961. 56 p. (Publicación. 1 1 )  BMNA 

kresstsians kogo dvirheniia v Meksike" (Los peones 
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mexicanos; estudios en el movimiento campesino en 
Mtxico). Moscow. TSK MOPR SSSR. 1932. 24 

P. 

150% 
MORA BLANCAS, Edgar E.: "E l  desarrollo de las in 
dustrias aaricolas de primera mano y el desarrollo 6 
dustrial" .- Reunibn Nacional de ciencia y ~ e c n o l o  
gla en la Reforma Agraria. México, D.F. Julio. 
1958. 31 p. (mimeografiado) B l lS  

MORENO TOSCANO, Alejandra: Geografta econó 
mica de México (sial0 XVI 1. Mexico. E l  Coleaio 
de (Centro de Estudios H- 
taricos. Nueva Serie, 2 ) 

Una de las preocupaciones de este trabajo es pro_ 
bar y medir en lo posible, la veracidad, la objetivL 
dad y e l  alcance de las Relaciones Geográficas (vean - 
se cedulas de la 198 a la 277a ) para lo =se ha . . 
intentado analizar el material que proporcionan dichas 

m . .  

Relaciones desde el punto de vista de una geograffa 
económica en la cual se destaca e l  papel de la agri 
cultura. Con esta finalidad, se ha kallzado e l  i n h  
l i s i s  siguiendo tres mgtodos diferentes: el análisis SE 
gGn e l  mgtodo de matriz; an6lisis cartogrúfico y m i  
croanál is is  regional (Pen tnsula de Yucatán ), 

Por cuanto a las aportaciones tres son los resulto 
dos importantes que el estudio de las Relacio 
nes. - 

Primero: posibilidad de procesar la información de 
una fuente "no cuantitativa", "pré-estadFstica", s i 1  
vi6ndose de métodos de análisis rigurosos como el m€ 
todo de matriz. Segundo: el estudio & conjunto,de 
toda la información aue proporcionan las Relaciones . . .  
Geográficas, procesadas por el metodo de matriz, sa 
có a la superficie, de manera general, los principal& 
problemas económicos y sociales y la profundidad de 
la penetracidn espubla en 1580, Tercero: la informa - 
ción que se obtuvo permite también, de una manera 
precisa y detal lada, el estudio monográf ico regional, 
como lo muestra %a cuarta parte, dedicada al análisis 
de la zona de Yucatán. 

La autora sugiere la conveniencia de hacer estudios 
semejantes en las principales regiones de1 pafs con ob 
jeto de reforzar e! análisis general. Se se~alan entre 
otras zonas, la regi6n de Oaxaca, del Val le de MOxi - 
co, de le regidn de MlchoacQn y de la zona minem 

del Norte. Se apunta la posibilidad 6 emprender un 
estudio 6 "larga duración", a base 6 fuentes seme 
jantes y a través & toda la 6poca colonial para ofre_ 
cer una visión dinámica, histórica de las principales 
transformaciones de la estructum econamica novoh- 
pana. BCM 

NEELY, James A. : 180rganizaci6n hidróulica y s i s k  
mas de irrigación prehistbricos en el Val le de Oaxaca" . 
Boletin del lnstituto Nacional de Antropologfa e His 
toria. 27, Marzo, 1967. BMNA - 

NELSON, Lowry: Some social aspects of agrarian re 
form in Mexico. Bolivia and Venezuela. Washinaton, - v .  

D. C. Pan American Union. 1964 (mimeographled ). 

1506 
ORTEGA, Diego: pseud: 
koedvizhenie v Meksike 
movimiento campesino en Mgxico ) . Moscow . 
Gosizdat. 1928. 142 p. 

PADFIELD, Harland: Agricultural development and 
cultural change in northwest Mexico. Univenity of 
Arizona. Department of Anthropology. ( in progress, 
1968). 

1508 
PADlLhA COPADO. Rafael: "La Maauinaria aartco - - 
la en MOxico". ~ ú n i ó n  Nacional d ic iencia y Tec 
nologfa en la Reforma Agraria, Mgxico, D.F. Julio, 
1968. 39 p, (Mimeografiado ) B l  lS  

1509 
PAVLENKO, A. : "Po sledqrn Vi l ' i  i Sapaty - ocherk 
o bor' be meksikanskikh krest'ian za zemlio -- polve 
ka nazad i teper" ( In the footsteps of Villa and zapa 
ta; a study of the peasant struggle for land in ~exic; - - 

50 years ago and now ) Nov,vrem. 2% (S), sept.- 
1963. pp: 25-29 

15 10 
PAY NO, Manuel : La reforma socia! en Espam y M€ 
xlco; apuntes hlst6ricos y principales leyes sobre 
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I bsamortimción de bienes eclesiásticos. Introducción 1519 
y selección de Francisco González de Cosio. M6xL REYES HEROLES, Jesfs: E l  libemlismo mexicano. l. 
co. UNAM. 1958. 127p. BCUNAM Los ortgenes. II, La sociedad fluctuante; III. La in 

kgracibn de las ideas. México. UMAM. Facultad 
de Derecho. 1960-1961. 3 v. BCUNAM 

1511 1 
BEARSON, Neale J. : Agmrian unrest in Mexico: 
!ti another revolution in the making? Miami Unfver- 
sity . Department of Government. 1967. 

PHILLIPS, Andrew Ramsey: Historical background 
and land reform pol itics of Mexico. M.A. thesis. 
fems. 1950. 

Pt ickgmund 
and land reform pol itics of Mexico. M.A. thesis. 
fems. 1950. 

.- - - 
PLATT, George Milo: Administmtive and agricultu 
m i  development in Mexico and Pakistan. Ph. D.. the 
sir. Symcuse University, 1963, 

PRESS, irving: Prelude to change: continuity and 
innovation in a maya pasant community. Ph. D. 
thesis. University of Chicago. Department of Anthro - 
pology. ( in progmss, 1968) 

PRICE, Robtrt E.: The contemporary law of land tenu 

151 6 
REA MOGUEL, Aleiandro: M6xico y su Reforma Agm 
rfa integral. M6xico. Antigua Librerta de Robiedo. 
1962, 2211 p. BBM 

REES, John: Contempomy foseat utllization by mexl 
can agrlcu! t u r r n  
tultuml btgeogmphy . Universlty of CallfornIaO DE 
prtment of Geogmghy, ( in pmflress, 9968). 

15'8 8 
REINA. Ruben E. r "'MiOpcts and miiperos: irnpl kations 

1520 
REYES OSORIO, Sergio: Estudio sobre disponibilidad 
de tierms afectadas para fines agmrios.en M€xico. 
Moxico. Centro de Investigaciones Agrarias (por p? 
blicarse, 19611). 

1521 
REYES OSORIO, Sergio: "Evolucibn de la tenencia . - 
& la tierm en México" . Reunión Nacional de Cien 
cia y Tecnología, en la ~ e f o n a A g m r i a . ~ ,  
F. Julio, 1968. 28 p. (Mimeogmfiado). 

Entre sus conclusiones recalcarnos las s igu ¡entes: a ) 
la estructura dicotómlca, de la agriculturn nacional, 
se ha visto reforzada por el hecho de que el ejido no ha 
funcionado como unidad de producción y organización, 
sino como un agrupamiento ftsico de parcelas individua 
les; b)  la inequidod de la distribución de Iqs recurso; 
y no la eficiencia económica de los distintos sistemas 
de tenencia, es lo que provoca la inequidad en la di& 
tribución del ingreso entre los productores agrrcolas; 
c )  no obstante que se distribuya toda la tierm afectg 
ble, dado el crecimiento demográfico, quedará un remo 
nente importante de campesinos sin tierm pam los cu= 
les habtá de asegumne un empleo productivo, bien sea 
dentro o fuem del propio sector agrícola; d)  es necg 
sario definir una polftica adecuada para la distribución 
de zonas forestales en tanto puede representar una sali - 
da importante a la desocupacibn; e) la agricultura, 
por un tiempo considerable, seguirá teniendo una base 
minifundista, ya que cualquier polltica de reagrupación 
provocar fab un mayor desempleo y fuertes tensiones socio 
les; f )  es necesario crear unidades regionales de o- 
niración que compmndan no sdo a los eiidos sino a 10s . 
minifundios, para movilizar en forma eficiente y bajo 
un plan de desarrollo nacional, la mano de obm actual - 
mente desperdiciada. BllS 

1522 
RILEY, G. 
in New Spain: the 
century Mexico, Colorado State University, Depart 
ment oí 

- 
F History. (in progress, 1968). 

for preh~storts rfmsfl. American ~ f i t r o ~ o l o ~ l s t .  69 
(1 ), Februey, 896& pp: 11-20, BMNA 
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1523 centual de los egresos del presupuesto de las Escuelas 
RITTENHOUSE, Floyd O. : Emiliano Zapata and the Superiores de Agricultura correspondiente a l  año de 
suriano nbellion: a phase of the agrarian revolution 1967 o 1968. Tabla 13. Necesidades de cada una de 
in Mexico. 1910-1920. Ph. D. Thesis. Ohio State las Escuelas Superiores de Agricultura en orden de 
Univenity. 1948. prioridad. Tabla 14. Ensehnza agrfcola a nivel gra - 

duado. B l lS  

1524 
ROBLES, Gonzalo y Ernesto de la PERA: "lnterrelg 1526 
ciones del sector agrtcola y los sectores industrial y ROJAS, Basilio A.: "La formaciBn del Investiwdor 
de servicios". ~ e u i  ión N& ional de Ciencia y ~ e & o  ~grfcoia". Reunión Nacional de Ciencia y Tecnolo 

Contierie: l. Introducción; II. Antecedentes y Expone algunos de los  roblem mas actuales de la 
caractertsticas de la agricultura; III. La agricultura agricultura mexicana y destaca la importancia de plg 
como promotora del desarrollo; IV. La agricultura near adecuadamente la formación de técnicos, tecnólo - 
como reguladom del desarrollo; a) Aspectos dernogrd gos y científicos en agricultura, ganaderra y bosques 
ficos; b)  Aspectos de mercado; V. Sfntesis generaF .para satisfacer la demanda del desarrollo agrfcola futu - 
VI. Conclusiones y recomendaciones. B l lS  m. 

Se hacen observaciones sobre las reeercusiones aue 
1525 se lograrian integrando y coordinando la enseñanza s g  
ROBLES GUTIERREZ, Leonel: "Educocibn agrfcola su - perior, la investigación y la extensión agrtcola a nivel 
perior de México" . Reunibn Nacional de Ciencia nacional. Se pone 6nfasis en la tmnsformacidn de la 
Tecnologta en la Refo- enseñanza agrfcola nacional y la trascendencia y re5 
Julio, 1968. 40p. (Mimeografiado). ponsabil idad que toca a Chapingo. 

Véase principalmente: I II. La educación agrlcola 
superior en M3xlco: Introducción. Importancia de la 
profesión. Estructum de la enseñanza. Situación a= 
tual de las escuelas. Enseknza agrlcola en el ciclo 
graduado. Algunas real izaciones de los profesionales 
agrónomos. Considemc iones y recomendaciones para 
el me~oramlento de la enseknza agrfcola. 

I De mucho inteds las tablas estadfsticas siguientes: 
Tabla 4. Escuelas Superiores de Agricultum de la Repú 
blica Mexicana: Ubicación, dependencia y año de fuñ 
dación. Tabla 5, Nivel académico y número de profg 
sons de las Escuelas Superiores de Agricul tum. ~ a b l a  

l 6. Especlaltzacibn y calidad del profesorado de tiempo 
1 completo en las EscueIas Superiores de Agricultura. Ta - 
I bla 7, Especializacibn y calidad del profesorudo de 

I/ 
tiempo parcial en las Escuelas Superiores de Agricultura. 

1 Tabla 8. Comparación porcentual del nGmero de alum 

1 ROS# desrciBn, alumnos extranjeros y alumnos becado; 
en las Escuelas Superiores de Agricultura. Tabla 9. N ú  
mero da egresodos de !as Escuelas Superiores de ~ ~ r i c u l -  

1, tum. Tabla %O. Fuentes de trabajo y actividades agrr  
colas a que se dedican los egresodos de las Escuelas S; 
periores de &ricultum, Tabla 11 Profesionales agro 
nomos que se requieren en 1980 en sus diversos a c t i v i d ~  
desB eon respecto a 9960. Tabla 12. Cornpamc iun por - 

Contiene: once tablas estadfsticas que dan cuenta 
de los problemas de que se ocupa. (véase también la 
cédula 1525) B l lS  

1527 
ROSADO, Huberto: Thc e'idatarios view of the exten 
si6n service in the State -7-7- o Mexico pho D,  hes sisa 
University of Cornell. 1957- 

1528 
ROSENZWEIG HERNANDEZ, Fernand3: "La economk 
novo-hispana al  comenzar el sialo XIX", Ciencias Po 
I fticas y -~ociales. - 9 (33). ~ilio-septiembre, 1943. 
pp: 455-494, Bl lS 

1528a 
SANCHEZ DURON, Nicolás: "Contribución de la cien - 
tia y la tecnologfa al desarrollo agrlcola de México". 
Reunión Nacional de Ciencia y Tecnologfa en la Refor 
ma Agruria. Mexico, D,F. Julio, 1968. 29 p. m - 
meograf iad3) B l lS  
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SANDERS, William T.: The cultuml ecology of the 
Teotihuacan Valley: a preliminary report of the 
results of the Teotlhuacan Valley Projet. Univenity 
Park, Po. The Pennsylvania State University 1965. 
209 p. Illus. ~ o ~ s é  BMNA 

SANDERS, William T. : Mesoamerica. The evolution 
of a civilization, New York, Random House. St; 
dies in Anthropdogy. 1968. 264 p. BMNA 

1531 
SCHILLER, Otto: llKollektive landbewirtschaftung in 
Mexico" . Zietschrift fUr ausl~ndische Landwlrtschaft. 
2 (2), 1963, pp: 1-37. 

1532 
SCHILLING, Elizab~th: "Die schwimmenden garkn 
von Xochimilco". Schriften des Geogmphischen. 
lnstituts der Universltdt Kiel. Band IX, Heft 3. 
1 939. 

Citado por West y Armillas. Articulo sobre las 
chinampas de Xochimilco. 

1533 
SCHWARTZ, Theodorc: "L'usage de la terre dans un 
Village ea.ido du Mexiquel'. Etudes Rumles. 10, I-6 Juillet-Septem re, 1963, pp: 37-49. 

1534 
SCOTT, Juan F. : Socioeconomic performance of a l  
ternotive tenure tystems in Mexico. Ph. D. thesis. 
Uniwrsity of Califomia, 1967. 

Seis aRss de polftica agmria del Presidente ~ d o l f o  Lb 
nez Mateos. 1959-1964. MQxico, Editora Sol, S.& 

SIEMENS, Alfred He: "New agricultuml settlement 
along Mexico's Candelaria River: implications of 
incresead commitment to planning and the eiido", In - 
ter-American Economics ~ f f a i n . -  - 20 (1 ), 'Summer, 
1966, pp: 23-39. 

1538 
SIERRA, H6ctor: "Los recursos humanos y la productL 
vidad agrkola" . Reunidn Nacional de Ciencia y Tec 
nologra en la ~ e f o r  
1968. 2/ p. (mimeogmfiado), BllS 

1539 
SILOS ALVARADO, Jos6 S. : The Yaqui Valley of So 
nom. Mexico: its agriculturd development, resources 
utilization and economic potential, Ph. D. thesis. 
Cornell Univenity. Department of Agricultuml Econo 
my. 1967. 

1540 
SILOS A., Jos6 J.: "la productividad ffsica y la pro 
ductividad económica en el sector aarrcolaw . ReunidR - - 
Nacional de Ciencia y Tecnologfa en la Reforma Agm 
ria. MBxico, D.F. Julio, 1968. 23p. (mimeogrg 
Todo ) . 

Con el objeto de determinar e l  efecto de los factg 
res de la producción en la producción misma, y 6 t e ~  
minar la participac ión de cada uno 6 el los, se hacen 
dos an6lisis de productividad; uno ftsico, en nivel n= 
cional, y uno econ6mic0, en nlvel regional, utilizan 
do datos de la Dirección Geneml de Economfa Agrfco 
la en el primer caso, y datos de encuestas llevadas a- 
cabo en: La Comarca Lagunera, Cwh., y Dgo.: la 
Regián del üajio, Gto. y el Valle del Yaqui, Son. 

Una de sus conclusiones nos informa que: a) en el 
sector privado hay una alta productividad marginal en 
el uso de la tierm, y baja productividad en el uso de 
la mano de obra y maquinaria y, b) en el sector e¡' 
dal, hay una baja productividad en el uso de la tterm 
y mano de obm, En ambos casos la productividad L 
10s gastos directos es alta. 

1536 Se dice que este tipo de estudios permite orientar 
SIEMENS, Alfred Henry: fhe chamcter and=nt las decisiones económicas de los que formulan la po- 
development of a g r i c u l t u m ~ n t  in southern tica agrrcola regional en la elección de los recursos 

Vemcrruz. México a ~ ~ ~ u n i v & n ~ ~ ~  @SCUSOS destinados a usos alternativos de producc idn 
consin. 1964. con e l  objeto de incrementar los ingresos en una unl  

dad de producción o en una región agrfcola en partic: 
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lar. BI lS Department of Hlstory . ( in progress, 1968). 

SMITH, C. Earle Jr. : "Agrlculture, Tehuacan Vg TELLO, Carlos: La tenencia de la tierra en México. 
Iiey". Fieldiana: Botany. 31 (4), January, 1965. México. UNAM. Instituto de Investigaciones Socio 

les. 1968. 143 p, 

SNADEN, James N. : Man, land and change in a 
Mexican municipio. Ph. D. thesfs. Universlty of 
Michigan. Department of Geogmphy . ( in prognss, 
1968 ) 

STAVENHAGEN, Rodolfo: Las clases sociales en las 
sociedades agmrtas. MBxico. Siglo XXI Editores. 
1969. 292 p. 

Algunas de las preguntas que la sociologla, la an 
tmpologfa o la ciencia polftica se hacen en la actua 
Iidad gimn en tomo de los temas siguientes: C ~ ~ i e - -  
nos son los campesinos? ¿En que tipo de sociedades 
viven? ¿Son coruervadores, como lo af inaba un 
Redfield? O bien ¿son revolucionarios, como decra 
Fanon? ¿Constituyen una masa homogénea, o est6n 
dlvfdfdos en clases sociales? ¿Como les afecta e l  
subdesarrollo da sus palses y los procesos de desarrollo 
económico que han tenido lugar? ¿Están rnarginali 
zados con respecto a l  resto de la sociedad, o estdn in 
hgmdos en la sociedad global y sus cambios estruct2- 
ralos? 

Frente a esta problerntítica, e l  autor ha realizado 
un ensayo eompmtivo, con materiales provenientes de 
algunos pa fses subdesarrollados (sobre todo de Amérl 
ca Latina y de Africa), que permite profundizar un 
poco mas y de manera sistemática e l  análisis sociológi - 
co dc las sociedades campesinas en el marco de las 
clases socfales. V6ase principalmente la tercera p a ~  
te: 1 
Mesoamérica: 12. La región maya de los altos de 
Chbpas (Mexlco ) y Guatemala. 13. Antecedentes 
histórica de las relaciones entre las clases. 14. La 
tierra y las relaciones entre los hombres. 15. Las 
lacfones comercialles. 16. La estmtff icac ión social. 
1 7. La dinámica de las re lac iones Interétn icas: clase% 
colonDaIlsmo y acultumei6n. BllS 

Como e l  autor indica en el prefacio, el presente 
trabajo es s61o una primera aproximación al  estudio de 
la evolucidn de la estructura de la tenencia de la t i c  
rra en México de 1910 a 1960. 

La información se ha obtenido de los censos agrrco 
la, ganadero y e j  idal. E l  an6l i s i s  se hace distinguie{ 
do dos tipos de propiedad de la tierra: e jidal .y no e j i  
dal. B l lS  

1545 
UNIVERSIDAD DE NUEVO LEON. Centro de lnvesti 
gaciones Econbmicas. Estructura econbrnica del nores 
te de México: Un análisis regional. Monterrey, N. L. 
1962. XXll l  246p. 

1546 
VAZQUEZ DE WARMAN, Irene: "El pósito y la alhón - 
diga en la Nueva Espaik" . Historia Mexicana. 17 
(67), Enero-Marzo, 1968: pp: 395-426. 

E l  trabajo examina con detal le cada una de las dos 
instituciones y las funciones complementarias que te- 
nran. Contiene: A. E l  Pósito: su fundación; las fun 
ciones del pósito; institución de servicio social, revi 
ladar de precios, prestamista de gmnos y dinero; los 
encargados del pósito; financiamiento del pósito; las 
compms del pósito. B. La Alhóndiga: su fundación; 
las funciones de la ahóndiga; almacén de depósito pú - 
blico, aprovisionador de los habitantes de la ciudad, 
contriladora de'volúmenes de granos, encargado de 'la - - 
venta de gmnos y harina dejados a consfgnación, regu 
ladora de prec ios, corredor de granos ( bolsa ), f ina< 
ciamiento mercantil a corto plazo y colector de fondos 
para el pósito; los encargados de la alhóndiga; financia 
miento de la alhóndiga; gastos de la alhóndiga; las r e  
laciones de la alhóndiga; con el  virrey, con los partf 
culares, con las autoridades de la ciudad. BCM 

1546~ 
1543 VENEZIAN, Eduardo L. and William K. GAMBLE: The 
STOWE, Noel d . :  Phe tumulto of 1624 in Mexfco Ci agricultuml development of Mexico. New York, ~ a e  - 2. Ph. B. Theais. Unfvenity of Southem c a l  lfornia. rick A, Pmeger. 1969, 308 p, 
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SIGLAS DE L A S  BIBLIOTECAS CONSULTADAS 

Biblioteca del Banco de México, S .A. 

Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Biblioteca del Colegio de México. 

Biblioteca de la Escuela Nacional de Agricultura (Chapingo, Edo. de Mex .) 

Biblioteca "Enrique González Aparicion de la Escuela Nacional de Econorn'CQ. 
UNAM. 

Biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. UNAM. 

Biblioteca del lnstituto de lnvestigaciones Históricas. UNAM. 

Biblioteca del Instituto Indígenista Interamericano 

Biblioteca del lnstituto de lnvestigaciones Sociales. UNAM. 

Biblioteca del Instituto Nacional de Investigaciones Agrf'colas (hoy en Chapin- 

Biblioteca "José Toribio Medim" del Instituto Panamericano de Geogrufia e 
Historia. 

Blblloteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

Bibl loteca Nacional. UNAM e 

Biblioteca "Miguel Lerdo de Tejada" de la Secretaría de Hacienda. 

$jblio#eea de la Sociedad Mexicana de Geografh y Estadistica, 

Hemeroteca Naclona! e UNAMe 

Nota: Todas las bibliotecas consulltudas se encuentran en le ciudad de México, D.F. 

Biblioteca "José Toribio Medim" del Instituto Panamericano de Geogrufia e 
Historia. 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



I N D I C E  A N A L I T I C O  

Achiutla 
195 

Abostec irnientos 
456,885 

1 Abonos 
8, 1152, 1301, 1318, 1395 

l 

Academia Nacional de Ciencias 
#'Antonio Alzate" 
1062 

Acapetlahuaya 
199 

Acapist la 
324 

Acapulco, Gro. 
1064 

Acatlán 
20 1 

Acolhuacán 
88, 89, 99, 345 

! Acosta, Joseph de 
96, 125 

'I! Acostia, Ricardo 

Acosta Proudtnat, Rodrigo 11 ,077 

Acosta Sa lgnes, Miguel 
133, 900 

Adarns, Eleanor B. 
163, 368, 369, 402, 404, 452 

Adams, H. 
90 1 

Adams, Robert McC. 
74, 172, 

Adie, Robert F. 
1417 

Agia, Miguel 
41 1 

Agmrismo 
8, 14, 21, 553, 574, 575, 602, 635, 638, 654, 655, 
667, 668, 677, 699, 703, 704, 711, 713, 719, 722, 
724, 727, 728, 730, 735, 736, 739, 759, 761, 764, 
269, 778, 782, 792, 795, 796, 799, 816, 818, 830, 
848, 851, 856, 877, 885, 886, 888, 895, 921, 925, 
943, 957, 967, 997, 999, 1006, 1021, 1040, 1044, 
1046, 1185, 1205, 1210, 1230, 1262, 1274, 1298, 1359, 
1362, 1367, 1371, 1375, 1403, 1406, 1417, 1433, 1444, 
1445, 1451, 1455, 1487, 1506, 1511, 1520, 1523 

Agricultura 
1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 22, 31, 32, 33, 41, 42, 44, 48, 
50, 53, 58, 63, 70, 73, 76, 79, 83, 84, 85,878 88, 
95, 103, 106, 125, 135, 143, 159, 165, 166, 178, 183, 
185, 186, 194, 195, 196, 347, 406, 410, 423, 459, 
465, 477, 480, 483, 487, 493, 4930, 499, 500, 506, 
507, 511, 514, 515, 517, 524, 525, 531, 532, 534, 
536, 535, 542, 549, 551, 561, 562, 563, 568, 571, 
578, 585, 598, 600, 606, 625, 627, 628, 640, 648, 
654, 657, 671, 695, 704, 765, 712, 713, 742, 744, 
750, 751, 704, 778, 782, 784, 798, 799, 801, 803, 
832, 858, 873, 884, 885, 890, 898, 924, 940, 944, 
945, 948, 953, 954, 559, 962, 965, 981, 586, 992, 
995, 1015, 1016, 1029, 1034, 1036, 1043, 1049, 1054, 
1057, 1067, 1070, 1077, 1078, 1079, 1080, 1083, 
1086, 1089, 1103, 1109, 1113, 1118, 1131, 1134, 1139, 
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1143, 1145, 1147, 1152, 1155, 1156, 1163, 1165, 1169, Ahuatlán 
1171, lln, 1180, 1183, 1188, 1191, 1192, 1200, 1201, 201 
1202, 1203, 1206, 1208, 1209, 1215, 1216, 1219, 
1224, 1228, 1233, 1235, 1243, 1250, 1252, 1254, Aizenstat, ~ r Ó n  J. 
1255, 1256,' 1257, 1261, 1265, 1266, 1269, 1275, 1079 
1278, 1280, 1284, 1285, 1286, 1287, 1294, 1295, 
1301, 1308, 1311, 1312, 1316, 1318, 1326, 1339, 1343, 

Alahiztlán 
Agricultura, escuelas de 199 
8, 15, 705, 747, 787, 907, 916, 1208, 1525 

Alamán, Lucas 
466, 524, 551 

Alanis PatiRo, Emilio 
iO4, 903, 904, 905, 906, 907, 1058, 1080, 1081, 1082, 
1083, 1084, 1085, 1086 

Alarcón ~endizábal, Adolfo 
669, 908, 1087 

Alardin, Miguel 

885, 1024, 1077, 1127, 1176, 1200, 1252, 1300, 1301, Alba, Carlos H. 
1302, 1318, 1347 1318 

Alba, Pedro de 

Alba, Víctor 
672, 673, 909 

Albornoz, Alvaro de 
1088 

l Aguilar, A. 
902 

Agu ilar, Candido 
820 

Agullar M., Alonso 
704 

Aguilera G6mez, Manuel 
1078, 1496 
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549 

Alcaldes 
338, 368 

Alcaldía, Mayor 
393 

Alcántara Ferrer, Sergio 
673a, 909a 

Aguirre Beltrán, Gonzalo Alcérreca, Luis G. 
134, 135, 378, 412, 413, 466% 466b, 467, 1315, 1316, 674, 824, 910, 911, 912 
1317 
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IM 
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Alwmdo, Salvador 
Alemán Alemán, Eloixi 676, 677, 886 

Alvarez Loyo, Manuel 

Alvarez Salas, Leopoldo 
Alerslo Robles, Vito 914 
270, 288, 292, 499 

"Alvaro Obmgbn", Pmxi 

Alzamientos - Véase Rebeliones 

Alzate y Ramtmz, José Antonio 
53, 478 

Amaranto 

Allanza para e l  Progreso 39 

Amatenango 

Alimentación 1386 

351, 913, 919, 981, 1078 Amatlán 
198, 244, 245 

Almacenes b4acfonales de Depósito 

Amaya Topete, JesGs 
328~1, 379 

Almácigas Flotantes 
Ameca 
208, 379 

Amecameca 
394 

América 
4, 5, 10, 23, 28, 32, 35, 58, 59, 69, 70, 71, 72, 
73, 76, 70, 85, 86, 94, 95, 102, 103, 196, 289, 
302, 303, 310, 312, 316, 318, 320, 321, 349, 376, 
377, 385, 416, 451, 458, 750, q, 821, 1263, 1335, 
1364, 1407, 1412, 1420, 1462, 1468, 1498 

Amol tepeque 
224 

233 
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Ampudia, Juan Manuel 
9 15 

Antu~ano, Esteban de 
55 1 

Amu la 
208, 209,210, 211 

Anzures Espinosa, Rubén 
917 

Amuzgos, indios 
195 

Andhuac 
143 

Ancona, Eligio 
191, 525 

Andenon, Edgard 
22a, 136 

Anderson, Selma E. 
23 

Anderson Clayton Ch .  
11131, 1257a 

Andrude, Francisco J. 
916 

Andmde, l. 
678 

Anecuilco 
199 

Angostura La, Presa 
1115 

Angulano, Vic torio 
846 

Animales 
524 

Ante peque 
323 

Antequera, Obispldo da 
213, 245 

Aparceria 
569, 598,704, 854, 1027, 1188, 1382 

ApatzingSn, Mich. 
1053 

Aperos Agrrcolas 
280, 485, 488 

Apicultura 
8 

Appel, Ludwig 
1355 

Amnda Mendozci, Alberto 
1089 

Arcila Farlas, E. 
468 

Archivo de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores 
893 

Archivo Genetul de Indias de Sevilla 
440 

Archivo General de la Nación 
412 

Ardito Barletta, Nicolás 
1090, 1419 

Arel lana Cruz, Artemio 
679 
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Arg~ello Mora, Antonio Asociación de Hacendados Henequeneros 
16 de Yucatán ! !  1 

919, 920, 921 I /  1 
1 

Aristocracia Azteca 
434 Asociación Metodóf i la ~ 1 :  

1 '  < 

630 1 l ' t l  
Arizona 
34 Asuchitlán 

200, 204 l 1  l 
1 I 

Annillas, Pedro 
24, 75, 76, 77, 78, 83, 86, 90, 91, 94, 1420, 1421, Ateneo Naciona 1 Agronómico 

683, 1092 1532 

Arnaiz. José Luis Atepec 
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Avicultura 
8, 787, 1118, 1165 

Bajo Rio Bravo, Distrito de riego 
1192 

Avila Camacho, Manuel 
791, 801, 831, 859, 898b, 1251, 1254 

Bajo San Juan, Distrito de riego 
1192 

Avilés Rico, Ramón 
1093 

Balanza de comercio de Veracruz 
5 76 

Axocupan 
199 

Baldovinos de la Peh, Gabriel 
1095, 1096, 1097 

Balmes, Jaime Ayala, F. Javier de 
41 1 

Ayala, Plan de 
717, 813 

Bal lesteros Porta, Juan 
1098, 1099, 1100, 1423, 1453 

Ayensa, Alfonso 
2 

Banco Agmrio Interamericano 
82 1 

Ayuntamiento de Atlacomulco 
684 

Banco Agrícola Nacional 
8 71 

Ayuntamientos 
684, 685, 686, 687, 922 

Banco de Crédito Agrícola 
533, 683, 705, 881, 954, 1059, 1118, 1119, 1251, 1279 

Ayusuchiquilacala 
218 

Banco de la Reservo de Bombay 
1269 

Aznar Barbachano, Tom6s 
537 

Banco Nacional Agropecuario 
11 18 

Azteca 
90,,95, 98, 102,114, 115, 122, 114, 128, 129, 130, 
131, 132, 135, 138, 140, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 
150, 151, 153, 154, 157, 158, 159, 160, 164, 165, 166, 
167, 168, 169, 170, 171, 346, 434 

Banco Nacional de Comercio Exterior 
1118 

Banco Nacional de Crédito Agricola y 
Ganadero 
476, 482 

Azúcar. - Véase Industria de la C a h  de 
Azúcar Banco Nacional de Crédito E j idal 

741, 763, 958, 1029, 1059, 1118, 1164, 1197, 1231, 
1232, 1233, 1279, 1370, 1384 Bacon, Ford 

1094 

Bancroft, Hubert Howe 
123, 586 Badiano, Juan 

102 
Bandel ier, Adolph Fmnc is Alphonse 
115, 116, 117, 118, 120, 122, 125, 128, 129, 130, 131. 
132, 134, 143, 149 

Baja California 
283, 568, 588, 624, 632, Norte 912, 1005, 1187, 
1262 

Bandera Mol ina, Juan 
1101 Bajio, región 

940, 1056, 1074, 1382, 1442, ,1540 
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Baqueiro, Sempio 
580 

Barba González, Silvano 
846 

Barber, C.H. 
1102 

1 Barbúsa Heldt, Humberto 

Bassols, Narciso 
688, 689, 859 

Bassols Batalla, Angel 
1107, 1107a 

Bataillon, Claude 
1107b . 
Batopilas, Chih. 
1378 

Barca, La Presa Bazant, Jan 
1115 336, 416, 528 

Barlow, Robert H. 
136, 137, 138, 139, 203, 272, 273, 415 

Becker, Jerónimo 
302 

Barreda, Gabino Beltrán Farrera, Ma. Elena 

630 1108 111 1 
B~rrenechea Dom ínguez, Porfirio Benavente, Fr. Toribio de 

1105 356, 616 lll S 
Barrent, ROJO Beneyto,, Juan 
583 303 1111 

Barrera Lava1 le, Francisco Benítez, Fernando 

582 1320, 1321 

Bartell, Gilbert B. Benrtez Gavira, José M. 
1106 690 

l 

Basalenque, Diego Benítez Zenteno, Raúl 
280 690ú, 1011 

Basave y del Castillo Negrete, Carlos 
en r OOL 

Bermúdez Ruano, Georgino 
925 
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Berna 1, lgnac io 
3, 28, 91, 131, 274 Blumenkron, Julio 

1111 
Bernal López, José 
926 Bohan, Richard T. 

1112 
Berthe, Jean - Pierre 
469 BolaRos V., Gaspar 

693 
Bertrand, Alvin L. 
1428 

Berumen, L. F. 
927 Bol ivar, Simón 

868 
Berzunza, namón 
529 Bolivia, pa6 

1335, 1505 
Betancourt Moguel, Ruby 
1109 Bonfil fhtalla, Guillemo 

1322 

Betanzos, Fmy Domingo de 
356 Bonilla, José A. 

585 
Beteta, Alberto 
691, 881 Bonilla, Manuel 

694, 886 
Beteta, Ramón 
692, 1110 Bonil la Sánrhez, Arturo 

1113, 11130, 1429 
Biblioteca Real de Madrid 
440 Boorstein Couturier, Edith 

5850 
Bienes de comunidad 
395, 456, 724, 826, 910, 911, 926, 946, 959, 967, 
989, 994, 1063, 1064, 1340, 1364 

Bomh, Woodrow 
315, 417, 418, 425, 470, 471 

Borbones, dinastia 
459 

Bienes del Clero 

Bordon Segura, Laum 
1114 Bienes productivos 

559 
Bormgán, Maria Teresa 
11 15 Bienes territoriales 

408 
Bosch Garcia, Carlos 
140 Bio-Sociologia Agraria 

1026 
: Bosaues 

Bitar Letayf, Marcelo 
5 30 

Blanco Maci~s, Gonzalo 
928, 9250, 930 

Botas, Eduardo 
704 
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Bu las 
616, 736 

Bouché Maynez, Walter H. Bullard, William R. 
1 73 

Bulle, Adolfo 
624 

Bulnes, Francisco 
589, 590 

Bmnctforte, Marqu6s de Burcio Flores, Ana Marla 
3ci. 

Burg Wartenstein, ciudad 

Burga, Fray Francisco de 
195 

Burgoa, Ignacio 

Bmsdefer Hemández, Glorla Burgueses 
635, 664, 665, 689, 712, 806, 890, 1060, 1480 

Burocracia 
558, 761 

Bmur, H. Oscar Burocracia, virrelnal 
397 

Buskasov, S. M. 
1434 

Bmve Ugorte, Jod  Pustamante, Carlos María de 
113, 574 

Bustos, Em i l iano 
531, 640 

Brfto Velbzquex, Enrique M ,  Butler, Michael D. 
1435 

Butterworth, Douglos 

Cabello Morales, Francisco 
3a 

Bniman, Heny J. Cabrev~~ Luis 
678, 695, 696, 697, 709, 761, 767, 886 

239 
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Cabrero, Fernández L. 
4 R  

Cacao, cultivo de 
8, 39, 45, 76, 86, 195, 410, 456, 1362 

Cacatepeque, Oax. 
223 

Cacicazgo de Ixcatlán 
424 

Cac lques, Cac lcazgos 
390, 403, 415, 431, 456, 875, 1364 

Café, cultIvo de 
8, 479, 532, 538, 1074, 1318, 1333, 1339, 1360, 
1362, 1381, 1394 

Cajas de comunidad indigena 
392, 410, 483 

Cajas de préstamo 
627, 778 

Cajas rurales 
613, 614, 779, 847 

Calderón 'Marttnez, Guillermo 
1119 

Calderón R., Francisco 
532 

Cal lfornia 
295, 616 

Calima ya 
323 

Cal jimacán 
323 

Calles, Plutorco Ellas 
671, 721, 830, 886, 891 

Calpullf 
98, 100, 114, 116, 117, 121, 122, 133, 134, 135, 142, 
148, 150, 158, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 190, 
1353, 1358, 1388, 1397, 1401, 1410 

Calvento Martínez, Marra del Carmen 
472a 

Calvo, Julián 
304 

Camacho, Ramiro 
698 

Cámara Barbachano, Fernando 
934 

Cámara Nacional de la Industria de 
Tmnsformac ión 
593 

Cámara Zavala, Gonzalo 
935 

Camarena, Leopoldo E. 
936 

Camavitto, Dino 
419 

Campa, Valentfn 
846. 

Campeche 
357, 388, 1268 

Campes ¡nos 
476, 477, 488, 587, 634, 677, 715, 721, 742, 748, 
750, 763, .765, 779, 791, 792, 796, 799, 801, 802, 
803, 828, 832, 835, 841, 842, 854, 858, 860, 877, 
885, 890, 919, 958, 965,967, 991, 1009, 1010, 1025, 
1035, 1042, 1060, 1064, 1069, 1075, 1078, 1097, 
1113, 1121, 1123, ,1124, 1125, 1129, 1136, 1149, 1150, 
1152, 1160, 1163, 1166, 1169, 1183, 1184, 1186, 1191, 
1192, 1201, 1215, 1218, 1223, 1225, 1229, 1230, 1262, 
1263, 1264, 1268, 1270, 1280, 1282, 1288, 1295, 
1296, 1297, 1307, 1308, 1328, 1338, 1350, 1351, 1364, 
1382a, 1384, 1400, 1438, 1446, 1458, 1466, 1472, 
1474, 1481, 1502, 1503, 1506, 1521, 1524, 1540, 1548 

Campos Salas, Octaviano 
1120 

Cana ls F ~ u ,  Salvador 
3 1 

Cananea 
874, 954 1010, ll9g 1437b 
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Cancian, Frank A. 
1324, 1325, 1436 

Carlos V 
107, 322 

Capital - es 
606, 618, 792, 881, 883, 954, 963, 981, 1018, 1076, 

Carroll, Thomas F 
4 

Capitalismo 
416, 515, 710, 711, 712, 799, 885, 1012, 1034, 1074, 
1078, 1143, 1200, 1226, 1394 

Carbaial, Angel 
699 

Casas, familia 
471 

Casas, Fray Bartolom6 de las 
329, 356, 458 

Cardoza y Aragón, Luis 
8990 

Cancian, Frank A. 
1324, 1325, 1436 

Carlos Jr., Manuel 
1437 

Candolle, Agustln Piramo de 

Carranca y Trujillo, Raúl 

Canton, Wilberto Carranza Venustiano; Carrancismo 
7050, 722, 813, 831, 877, 1056 

Carmnm Hernández, Rafael 

Caliada de la Chilcota Carrasco Pisana, Pedro 
175, 194, 3790, 421, 1326 

Cá~amo, cultivo de Carrefio, Alberto Marfa 
494 

Carroll, Thomas F 

Casanova Alvarez, Francisco 
14370 

416, 515, 710, 711, 712, 799, 885, 1012, 1034, 1074, 
1078, 1143, 1200, 1226, 1394 Casas, familia 

471 

Casas, Fray Bartolom6 de las 
329, 356, 458 

Casas Grandes, Chih. 

CQrdenas Lázaro; Cardenismo 
8. 697. 7Wa, 78qi830, 846, :873. 8851 891, 898bt Casco Montoya, Ma. del Rosario 
8990. 919, 965, 997, 1616, 1023, 1056, 11401 12Q11 143% 

Cáseres Ramos, Hugo 
Cardos de M., Amalla 5 

Caso, Alfonso 
Cardoso Me j la, Carlos 32, 91, 134, 141, 142, 143, 454, 1327, 1353 

241 

30 

CQrdenas Lázaro; Cardenismo 
8. 697. 700, 78qi830, 846, 873. 885, 891, 898b. Casco Montoya, Ma. del Rosario 
8990. 919, 965, 997, 1616, 1023, 1056, 1140, 1201, 143% 

Cáseres Ramos, Hugo - 

454, 1327, 1353 

241 
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Caso, Angel 
701, 702 

CastaReda, Carlos Eduardo 
291 

Castafión R., lgnac 10 
1124 

Castas 
293, 303, 412, 436, 443, 523, 573, 620 

Castelo, Maria 
456 

Castellanos, Maqueo 
591 . 

Castellanos, Romeo P. 
939 

Castilla - VCase España 

Castl l lo, Carlos Manuel 
940 

Castlllo Farreras, Victor M. 
1437c 

Castillo Ledón, Luis 
7 

Castillo Negrete, Federico del 
703 

Castillo Velasco, Jos6 Marra 
576 

l 
, Castorena Delgado, Juan ~ 703a 

l 
l 

Castro, Cado Antonio 
1328, 1415, 

l 
Castro de la Fuente, fing6lica 
1499 

Catastro 
8, 882, 8210 

Cazadores - recolectores 
1, 33, 1421, 1422 

Cedillo V., Vicente 
1125 

Censo Agrlcola y e j idal 
577, 907, 908, 1006, 1082, 1143 1188, 1544 

Censo de las Tierras 
314 

Centeno, cul tivo del 
1074 

Central Campesina Independiente, la 
7850 

Centro de Investigaciones Agrarias 
959, 1438 

Cervantes, Enrique A. 
282 

Cervantes, Vicente 
484 

Cinco Seííores, Villa de 
282 

C frculo de Estudios Mexicanos 
704, 705, 1439 

Citlaltomano 
199 

Citológicos, estudios 
39 

Ciudad Delicias, Chth. 
1199 

Ciudad Jwrez, Chih. 
608, 886 

Ciudad Obregón, Son, 
1338 
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C lan - Véase Ca lpu l l 1 

Clark, Marjorie Ruth 
705a 

Clases Sociales 
7, 303, 397, 421, 425, 429, 431, 437, 441, 445, 
890, 1060, 1323 

Clavl jero, Francisco Javier 
99, 110, 124, 138, 149, 283 

Clement, Morris C. 
1440 

Clero 
428, 558, 559, 565, 716 

Cline, Howard F. 
207, 275, 3290, 380 

Clirby, Kathrln H. 
26 

Clouthier, Adolfo 
941 

Clune, Fmncir J. 
25 

Coatepec 
199, 685 

Coatepec - Chalco 
199 

Coatzaealcos, Provincia de 
221, 1607 

Código Agmrio 
667, 674, 684, 693, 716, 730, 736, 739, 746, 753, 
754, 781, 787, 802, 810, 820, 823, 825, 826, 833, 
854, 855, 873,PI1, 983, 1024, 1027, 1137, 1472 

Código Civil 
1027 

Coe, Michael D. 
81 

Cof md fas 
408 

Coixas, indios 
75 

Colby, Benjamfn 
1329 

Colectivismo 
7, 925, 1066, 1075 

Col ima 
86, 219, 257, 981, 1027, 1181 

Colín, Mario 
381, 382 

Col ipa 
20 1 

Colombia, po0 
1434 

Colón, Cristóbal 
28 

Colonia de Mazatepec y Teteles 
1262 

Colonia Diez Gutiérrez de Ciudad 
del Malz 
1262 

Colonia Francesa de Martlnez de la 
Torre 
1262 

Cocautepeque, Oax, 
Colonia Guada lupe (de Agrlcu ltores Rusos) 

(Baja Califomia) 
Codrx Mendoxa 1262 

Colonia ltaltana de Chipllo 
1262 

243 
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Colonia Italiana Modelo de Gutiérrez 
Zamom 
1262 

Colonia Manuel González de Huatusco 
1262 

Colonia Modelo Aldana 
1262 

Colonia Porfirio Diaz de Tialtizapan 
1262 

Colonias Agrlcolas Comula les 
813, 814, 877, 1044 

Colonias Japonesas de Boero, Flamencos 
1262 

Colonias Menonitas 
947, 1262 

Colonias Mormonas 
1262 

Colonizac ión - Colonos 
7, 301, 313, 321, 370, 386, 420, 506, 508, 524, 
563, 574, 583, 608, 609, 617, 619, 631, 634, 660, 
671, 710, 776, 770, 799, 810, 820, 823, 852, 1012, 
1051, 1106, 1107, 1108, 1175, 1199, 1206, 1208, 1228, 
1236, 1251, 1252, 1262, 1291, 1300, 1356, 1390, 
1442, 1453, 1477 

Colorodo, Rio 
1005, 1134 

Collier, George A. 
1330 

Comarca Lagunem 
353, 739, 762, 885, 925, 929, 940, 954, 962, 977, 
980, 987, 997, 1004, 1012, 1625, 1043, 1055,'1061, 
1071, 1075, 1099, 1220, 1231, 1255, 1268, 1297, 1540 

Comas, Juan 
33, 329b 

Comers to 
91, 135, 146, 159, 174, 288, 293, 473, 483, 497, 
499, 515, 525, 551, 563, 575, 625, 652, 787, 889, 
962, 1081, 1625, 1173, 1352, 1357, 1360, 1383, 1395, 
1399, 1411, 1467, 1524 

Comisarlados e j idales 
684, 687, 706, 724, 738, 875 

Comisión Agraria Ejecutiva 
709, 886, 1448 

Comisión Agraria Mixta 
738 

Comisión del Tepalcatepec 
924, 1133, 1424 

Comisión Nacional Agraria 
834 

Comisión Nacional de Irrigación 
1251, 1252 

Comisión Nacional de la Cana de Azúcar 
1127 

Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
1441 

Comisión Reguladora del Mercado del Henequén 
683 

Comité Interamericano de Desarrollo 
Agrlcola 
10, 1128 

Companla de Fomento del Sureste de MBxico 
683 

Compaflia de Jesús - VIase Jesuitas 

Compaflla d es1 indadom 
624, 651 

CompaAias ferrocarrileras 
617, 628, 634 

CompaRias mineras 
65 1 

Composiciones de tierras 
5 74 

Compostela 
202 

Comunas chinas 
781 
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Comunidad ruml Conselo de México 

11 ' 
934,971,1056,1267,1373 338 

Comunidades indígenas Constitución de 1824 
349,387,397,41)8,456,493,509,546,637,642, 564 
663,677,131 5,1323,1326,1327,1330,1332,1335, 
1339,1343,1370,1372,1373,1374,1378,1379, Constitución de 1857 

564, 575, 637, 645, 663, 884 

Concilio Provincial Mexicano 1 ,  391 

11 Confedera 

Constitucional ismo 
813, 818 

Contabilidad ejidal 
715 

Confederación de 1 rabajadores de Mhxko 
762 Contrems, familia 

402 
ic ión Nacional Campes ina 

,,,,, ,,J, 791, 876~1, 860, 1061, 14650 Contreras, Manuel 
595 

Conf innac iones de tierras 
574 Conventos 

406, 456 
oc ión 

wcw, --? Conway, G.R.G. 
330 

Congresos agraristas 
Q AA*, 679, 680, 681, 684, 685, 686, 687, 690, 

l 
Cook, Sherburne F. 

23, 730, 737, 738, 739, 740, 753, 754, 763, 418, 422, 423, 424, 425, 1443 
76, 780, 781, 788, 790, 793, 796, 799, 816, 
9.c QW. QAI QAQ 863. 911. 915. Cooperativas, trabajo cooperativo 1 I 

Conquista de Canarias 
377 

Conquista de la Nueva Espaifla 
285, 318, 3119328, 349, 386, 419, 517, 654, 736 

Conquistadores 
456 

1531 

Coquiapq 
230 

Córdoba Olivares, Francisco 
1332 

Cornehls, James V. 
1444 

Cornejo Cabrera, Ezequiel 
942, 1445 

Corona espaflola 
313, 407, 428 
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Coronu Núfiez, José 
108 

Corpomciones agmrias 
632 

Coustry, R. 
1446 

Correa Galvao, Murfa do Como 
943, 1074 

1 

1 Corregidores 

l 
362, 390 

Correg lmientos 
312, 370, 406 

1 Cortés, Hernán 
1 100, 126, 165, 307, 318, 322, 323, 324, 330, 335, 

356a, 454, 616, 1522 

l Cortés, Martln 
1 149 

Cortés Chávez, Enrique 
l 1129 

1 

Cortés del Rey, Valerio 
361 

Cortina, Y. A. 
1055 

Cortina López, Silvino 
707 

Cosechas 
456, 4930, 913, 1234, 1245, 1342 

Cosía Ville3eis, Daniel 
473, 532, 618, 944 

CosCo Villegas, Emma 
544- 

Cosmes, Fmntisco 
532 

Cossfo, José Lorenzo 
588, 596, 597, 709, 886 

Cossfo Silva, Luis 
598 

Costos de producción 
708, 1099, 1295 

Covarrubtas, Gaspar de 
216 

Covarrubias, José 
588, 620, 710, 711, 712, 886 

Cowan, Florencia H. 
1333 

Cowgill, Ursula 
1 76 

Coxcat Ián 
5 1 

Coyoacán 
101, 324 

Crédito Agrfcola 
8, 10, 477, 482, 483, 502, 504, 516, 533, 534,535, 
563, 587, 614, 671, 680, 696, 751, 758, 774, 782, 
787, 820, 835, 873, 883, 886, 889, 957, 1044, 1055, 
1056, 1088, 1091, 1099, 1118, 1119, 1123, 1132, 1144, 
1145, 1152, 1159, 1162, 1164, 1165, 1180, 1183, 1187, 
1207, 1209, 1212, 1218, 1221, 1227, 1231, 1232, 1233, 
1247, 1255, 1260, 1269, 1279, 1281, 1285, 1286, 1292, 
i3i311 1395, 1310, 1546 

Crédito Ejidal - Véase Créd:to Agrlcola 

Crédito Hipotecario 
659 

Crcel, Enrlqw C, 
71 3 

Criollos 
408, 635, 839 

Crisis Agrfcolar 
541 
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I! ' Crhtema, Jesús Cuicatecos, Indios 
1318 195 

Cronistas indlanos Culcatldn 
305 198 

I I Cmmrtne. Lvnne S. 

00 

Cuiila ~Cueiinicuflaw. Gro.1 

-- - 
102-- - 281, 283, 288, 292, 293, 295, 299, 324, 325, 376, 

456, 469, 470, 479, 486, 494, 499, 506, 511, 519- 
Cuadros Caldos, Julio 565, 598, 629, 632, 654, 659, 712, 742, 747, 7_-, 
715 854, 949, 950, 999, 1016, 1018, 1035- 10- I I A I  iil I 

1149, 1194, 1218, 1234, 1245, 1270, 12.-, .-. 

Cuahultlán 1326, 1331, 1332, 1342, 1362, 1368, 1375, 15-, .,,,, 
198 1395, 1403, 1412, 1415. 1420. 1434. 1468. 1486 111 1 * 

I I 
- - -  

Cmtrkchnnk. lnmr C U ~ C U ~ ~ C O  

- . - . - - . - - -t - - 

Culhuacain 
220 

LuIIacan, VIII~ ae 
239, 1134 

Cmz. Martln de la CU 1 t IVOS 

, "'-8 ..T., 

112- 1314, 1318, 
Rn 11- 

Cul t ¡vos prehbpúnfcos 
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Cuylapa - Véase Cuilapa 

Cha-chaac, ceremonia maya 
1403 

Chacaltianguis, Ver. 
934 

Chalcas, Indios 
167 

Chalco 
476 

Chamberlain, Robert S. 
305, 306, 332, 332a 

Chamulas, indios 
1393, 1395 

Chan-Kom, 
1399 

Chanou, Pierm 
336 

Chaplngo, Méx. 
1217 

Chardon, Roland E. 
945, 1131 

Charo 
260 

Chávez Olguln, Mauricio 
946 

Chávez Orozco, Luis 
333, 3330, 383, 384, 473a, 474, 475, 476, 477, 
478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 
524, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 599, 600, 601, 
1448 

Chávez P. de Velázquez, Martha 
716 

Chávez Quezada, Martha D. 
947 

Che Ndu, ejidatario Chinanteco 
1328 

Chevalier, Fran~ois G. 
=a, 334, 335, 336, 488, 717, 718, 1132, 1133, 
1335 

Chepultepec 
201 

Chicago, Uiiivenidad de 
846 

Chicoloapan 
50 

Chiconauhtla 
199 

Chiconcuac, Municipio de 
918 

Chicualoapa 
199 

Chic hicapa 
198 

Chichimecas, Indios 
97 

Chihuahua Estado de 
25, 251, 252, 253, 255, 256, 267, 361, 931, 947, 
1106, 1373, 1378 

Chila 
201, 235 

Chilapa 
201 
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I I Childe, Gordon 
17 74. 83. 84. 85. 86 

Chlno, pals 
786 

Dávila Ledesma, Marcos 
1135 

Delgado, Agustln 
36 

1396 798, 815 

Demoamf ra 

Chochos, indios 
195 Denegri, Ram6n P. 

837 
Cholulla 
914 m9 Departamento de Asuntos Aamrios y 

Ckonchol, Jacques 
948, 1134 

Departamento de Ba Idros 
634 
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Derecho Social Rumi 

Derechos Agrarios Dirección de Asuntos Comunales 
677, 679, 702, 716, 743, 785, 819, 822, 958, 1018, 989 
1157, 1258, 1373, 1442 

Dirección de Economta Rumi 

Direcclbn de Estudios Geogdflcos 
Desarrollo económico y agricola y Cllmatol6glcos 
515, 586, 1090, 1096, 1097, 1110, 1113, 1121, 1123, 788 
1124, 1125, 1126, 1129, 1139, 1148, 1150, 1168, 1169, 
1170, 1172, 1191, 1194, 1196, 1201, 1203, 1208, 1215, Dirección Geneml de Distritos de 
1217, 1223, 1225, 1226, 1229, 1230, 1234, 1241, Riego 
1245, 1248, 1256, 1258, 1263, 1264, 1271, 1273, 1236, 1239, 1240 
1280, 1282, 1284, 1286, 1287, 1288, 1290, 1293, 
1296, 1302, 1304, 1308, 1363, 1393, 1429, 1438, Dirección Grneml de Economla 
1458, 1466, 1471, 1524, 1536 Agricola 

1.540 
Deutsch, Herman 

Dirección Geneml de Estadistica 

Direccl6n Técnico 
606 

Dtaz, Porfirio 
8, 532, 586, 596, 621, 634, 635, 655, 771, 886 Disselhoff, H. D. 

118 
Dlaz del Casti 110, Bemal 

Distrito Federal 
431, 796, 1027 

Diaz Mufloz, Vidal 
Dlttmer, Kunz 

Domtnguez Zeferlno 

"Don Martin", presa 
1115 

Donac iones 
305 

Domntes Carmim, Baltasar 
240 

Diffie, Bailey W. 
Dosslck, Jesse J. 

Dotaciones Agrerias 
1066 

250 
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I Dozier, Cmig L. 
1 1449 

l Dressler, Rokrt L. 
39 

Drucker, Phtlip 
in 

Duclos Sal inas, Adolfo 
605 

Dumond, D.E. 
1 78 

1 
Dumont, RenC 

í 1140, 1450 

Duilbin, Fmy Dlego da 
101, 122 

Durán, Gustavo 

Econornia ~olRica 
569, 595 

Echagaray Bablot, Luls 
1151 

Echelvarria, Leonardo Martrn 
952, 1152 

Edel, Matthew 
1336, 1453 

Edmonson, M. S. 
193 Durán, Marco Antonio 

726, 727, 728, 950, 951, 1141, 1142, 11431 11441 
1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1451 Educación 

8, 913, 1499 
Durán Cbrdenas, Manuel 

Educaci6n ruml. VOase Agricultuq 
escuelas de 

Educación tecnológica 
950 

Durango, Estado de 
29, 239, 272, 650, 651, 1027, 1056, 1099 Eihrcito constitucionalista 

877 

Dusscnbtrry, Wflllarn H. 637, 660, 667, 679, 686, 688, 695, 696, 705, 708, 
709, 712, 718, 720, 722, 723, 724, 732, 736, 738, 
739, 741, 744, 745, 747, 750, 758, 761, 763, 765, 
767, 769, 779, 781, 790, 791, 793, 799, 831, 802, 
810, 812, 822, 823, 826, 827, 832, 835, 836, 837, 
841, 844, 850, 854, 855, 885, 886, 890, 895, 899, 

Eckstein Raber, Salorn6n 904, 905, 907, 938, 909, 910, 913, 915, 916, 919, 
953, 954, 1452a, 1452 922, 926, 927, 928, 930, 931, 932, 936, 938, 939, 

94,  942, 945, 946, 950, 951, 954, 959, 960, 965, 
967, 968, 971, 972, 973, 977, 978, 979, 981, 982, 

6, 7, 8, 15, 18, 22, 39, 141, 146, 167, 196, 338, 406, 985, 9871 989, 991, 992, 994, 9951 996, 9971 999, 
407, 410, 447, M, 467, m, 469, 472, 480, 481, 1001, 1002, 1003, 1007, 1011, 1016, 1018, 1019, 1020, 

251 
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Ekholm, J. 
1454 

Elhor Garcla, Pablo 
729 

Elras Barmgtin, Efrén 
1456 

Emmart, Emily W. 
102 

Encino Carbcijal, Jos6 
955 . 

Encomienda, eqcomendero 
302, 303, 305, 309, 312, 313, 316, 319, 320, 322, 
326, 332, 334, 339, 341, 343, 349, 350, 351, 352, 
355, 3561 3571 359, 359, 360, 365, 368, 369, 370, 
371, 373, 374, 375, 376, 377,.385, 388, 390, 397, 
402, 406, 426, 440, 441, 444, 456, 459, 470, 494, 
558, 632, 1405' 

Enfermedades de animales 
8, 1152 

Enial bert, Henri 
956, li53a, 1457 

Enjuto y Fermu* Federico 
385 

Enriqi~ez E., Raymundo > 

730 

Ensayo comunista 
697 

Ensefianza Agrlcola 
7, 747, 835 - 

Epidemias de plantas 
541 

Erario 
634, 665 

Erasmus, Charles 
1154 

Escamil la Andueza, Renato C¿mr 
1155 

Escarpit, RI 
95 7 

Esclavitud - esclavos 
7, 302, 370, 406, 407, 413, 414, 420, 441, 450, 
454, 458, 463, 464, 465, 515, 594, 655, 695, 867, 
886, 1024, 1449, 1482 

Escobar, Rómulo 
608, 609, 731, 886 

Escuela Nacional de Agricultum 
15, 963 

Escuela Nacional de Cienc ¡as Pollticas 
y Soc ialep (vease Facultad de. . . .) 
1011 

Especu lac ián 
1101 

Espinola, Julio César 
1337 

Espinosa Mundujano, Jesús 
1156 
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32, 33, 58, 85, 469, 4930 

Evolución Agrlcola 

Esquivel Obregón, Torfbio Evolución Social 
307, 600, 610, 732, 886 647 

Estación Experimental de la C a h  de Exacc rones 
1059 

Exploroc fones 
289 

6, 7, 8, 524, 528, 531, 543, 561, 565, 568, 572, 
574, 578, 617, 618, 633, 634, 640, 657, 705, 1081, Explotación de la tierm 
1136, 1187, 1265, 1285, 13.40, 1359, 1438, 1442, 1445 453, 483, 515, 543, 549, 562, 958, 1075, 1076, 1102, 

1106, 1165, 1207, 1217, 1218, 1232, 1246, 1307, 1312, 
Estado espaflol - VCase E s p a h  1347, 1350, 1362, 1368, 1456, 1473 

Exposiciones agropecuarias 

Gtanclas 6 ganado - estancieros Expropiac ión 
325, 354, 372, 410, 558, 5a,  769 8, 1063, 1064 

Estatuto jurfdico Fabela, Isidro 
734 

Fabila, Alfonso 
1158, 1338 

Fabila(Montes de Oca), Gi lberto 
735, 856, 959, 960, 1018 

Fabila (Montes de Oca), Manuel 
736, 1018 

Facistas 

Estratos Sociales - VOase Clases Sociales Familia indfsrna 
3 12 

Estwehrm familiar 
Fanon, Fmnz 
15 420 

Fareman, W,J. 
961 

2, 89, 578, 635, i316, 1388, 11380 Fases Agrfcolas 
33, 49, $0, 195 

Etnologlla Genera! 
33, 39,53, 69, 192 Favre, Henrf 

1339 
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Febvre, Luc ¡en 
336 

Ferrer de Mendiolea, Gabrlel 
749 

Federac Ión de Asociaciones 
Agrlcolas 
737 

Ferrocarriles 
1074 

Fertilizantes 
708, 803, 1152, 1153, 1224, 1312 Fedemci6n de Partidos del Pueblo 

738 
Feudalismo 
370, 376, 416, 517, 813 Feijoo, Rosa 

428, 429 
Financiamiento &rfcolg 
1264 Feldman, Lawrence H. 

145 
Finanzas, Financiero 
7 

Fincas rurales 
436, 558, 559, 565, 568, 571 Feliu Cruz, Guillenno 

339 
Fincas urbanas 
565 Feria Juárez, Salomón 

1340 
Fisher, David F. 
1459 Femández Anaya, Jorge 

739 
Fisher, L.E. 
540 Fernández Bravo, Vicente 

740, 1159 

Femández de Echeverrfa y Veitia, Marfano 
430 

F lannety, Kent 
1460 Femández de Ovtedo y Vsi Id&, Gonzalo 

103 
Flon, Manuel de 
482 Femández de Recas, Gui l leno S. 

340, 431 
Florencia, Francisco de 
286 Fernández del Castillo, Francisco 

28s 

Flores, Conrado 
624 FemEindez y FernEindez, Ramón 

492, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 962, 963, 
964, 965, 966, 967, 968, 969, 1058, 1160, 1161, 
1162, 1163, 1164, 11ó5, 1214, 1458 

Flores, Jos6 de JesGs 
970 

Fernando VI! 
574 

Flores D., Jorge 
61 1 

Ferrelra Vega, F68k 
748 

Floreo de Ia Pek, Horaclto 
7511, 1170 
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Flores (HemBndez), Edmunao 
750, 1166, 1167, 1168, 1169, 1461 

Fmnklin, Benjamln 
1192 

Freebaim. Donald K. 

Flores Rivar, M.H. 
9 71 

Frente Zapatisto ¿e la Repúbllca 
Mexlcana 

Flores Zavala, Leopoldo 
752. 1171 Fresnillo, Minas de 

Florescano, Enriaue 
Freund, Georg 
119 

Fomento Agrfcola 11 ' ,116. 1118. 1211. 1302 Friiol 

Fomento Agropecuario 
122 1 

Frbch G. Uwe 
1466 

l 
Fomento, Secretarla de 
634, 640, 694 

Frutas -fruticultum 
8, 33, 39, 351, 410, 1332 Fondo Nacional de Fomento E j idal 

917, 1118 
Fuente, Julio de la 
1342. 1343. 1344. 1345. 1365 , VI--.". 

118, 532, 700, 705, comunidades 708, 793, 835, 
307, 946, 994, 1049, 1137, 1229, 1308, 1326, 1327, 
i378, 1517, 1521 

Fuentes Dfaz, Vicente 
754a 

Form jes 
1 8 

Fuentes Mores, JosQ 
612 

Fuentes RodrTguez, Jos6 de las 
1172 

Forsyth, Ageneias de 
624 

Fundo legal 
620, 769 

Foster, George M. 
9348, $462 

Galavlz Suáreir del Ran l .  M<.- Flann 

FmncIa, pair 
4930 

P . .  

Franco (Becomo), Joaqurn 
079 SAAA 

Galván Campos, Fausto 
973 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



Gálvez, Jos6 Bernardo vlrrey 
477 

Garcla de San Vicente, Nicolds 
283 

Gama, Valentln 
755 

Garcla Gallo, A. 
341 

Gamble, Wllllam K. 
154Q 

Garcla Granados, Alberto 
613, 614, 886 

Gamio, Manuel 
756, 886, 1346, 1347 

Garcta Hernandez, Damián 
75 7 

Ganadem, empresa y pollttca 
355, 397, 532, 832, 835, 1018 

Garcfa Icazbalceta, Joaquln 
131, 274, 343 

Ganadarfa 
118, 312, 338, 354, 372, 410, 456, 485, 499, 501, 
505, 506, 509, 517, 561, 565, 568, 578, 598, 657, 
705, 729, 747, 74, 757, 758, 787, 7P9, 854, 
889, 952, 956, 997, 1035, 1039, 1118, 1136, 1165, 
1206, 1235, 1323, 1326, 1344, 1348, 1390, 1403 

Garcla Martinez, Carlos 
1 1 73a 

Garcla Miranda, Alfonso 
976 

Garcla Pimentel, Lub 
342, 343 Gann, Thomas W. F. 

1 79 
Garcla Reynoso, Pldc ido 
759 

Garcla T€llez, Ignacio 
846 Garcla, Antonio 

974, 
Garc la Trevifio, Rodrtgo 
76 1 Garcia, Francisco 

533 
Garibay K., Angel Mcirta 
109, 146 GarcTa, Gabriel Demetrto 

1332 
Garza López, Hesiquio de la 
977 Garcla, Gerlaro 

433 
Gasca, Celestino 
762 Garclla, R. 

532 
Gascón Mercado, Julidn 
763 

Gatica Aponte, Roberto 
1174 Garclla Cmt, Miguer 

1693, j892, 1348 
Gayol, Roberto 
709, 764, 886, 1175 G a r d ~  Cubas, Antonio 

542, 543, 544, 640, 652 
Gedovtus Otamendf, Rafae 1 
978 
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Geneml de Partes, Ramo 
456 

Gómez Jam, Francisco 
765a 

Gendtica 
6, 39 

Gómez Morrn, Manuel 
1180 

Gómez P6rez, Francisco 
495 

Gómez Robleda, José 
1350 

George, Richard 
214 

Gomorreslnosas, Cultlvo 6 
8 

Gibson, Charles 
125, 344, 345, 346, 386, 387, 434 

González, Alfonso 
981, 1181 

I GIII, Tom 
1176 

González, Cesámo L. 
70, 886 

Gonrález, Homobono 
496 

1 Glni, Coeficiente de 
1201 

1 Gimrd, Rafael 
¡ 180, 181, 181a 

Gonzblez Aparicio, Enrique 
767, 982, 1058, 1182 

González Casanova, Pablo 
768 

Gleason Alvamz, Miguel 
iin 

González Cu6, Antonio 
983 

Goad, E b r d  F. 
110 

González de Cossro, Francisco 
286, 389, 616, 1510 

González Gallardo, Alfonso 
1183, 1184 

Gómez de Cenrantes, Gonzalo 
494 

González Luna, Efmrn 
1455 

González Navarro, Mois6s 
347, 545, 546, 617, 618, 619, 1465a 

González Obregón, Luis 
435 
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G o d l e z  Ramrmz, Manuel 
770,771,772 

Gwguachic 
25 1 

GonAlez Roa, Fernando 
620, 621, 622, 773, 886 

Guanaca, Mich. 
240 

Gonzblez Rubio, Jor6 
774, 775, 776, 886 

Guanajuato 
258, 657, 481, 501 

Guardias blancas 
677 

Gonr6lez Sánchez, l w k l  
436, 43& 

Guatemala pab 
42, 62, 406, 1434 

I GbnIález Santos, Armando 
1 1186, 1187, 1188, 1189, 1351 

Gwtepec 
201 

Gonrblez y Gonrdilez, Luis 
V i a a  - God lez ,  Luis 

Gooch, Donald 
9 

Guatepeque 
323 

Guauchinango 
243 

Guaxaca - V6ase Oaxaca 

Grana 
410, 489, 494 

Gua yameo 
200,206 Gmnador Chirlno, Manuel 

984 

Guerra Ccpedo, Roberto 
987 

Guerrero4 Estado de 
238, 657, 1064 Grovc, David Ce 

Guerrero, Mayorazgo de 
49 1 

Guerrero, Vicente 
868 

Guevam Caldorbn, Jos6 
986, 1191 Guada !a lora, Ja 1, 
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Gultems Holmes, Calixta 

Guthrk, Chcster Lyle Haskeil P,, Wald 
1079 

Guti6mzI Joo6 Ireneo Hefjrnerink, Johannea J. M. 
1356 

Helser, Charles B. Jr. Gumán, Louk E. 
1468 

Helps, S i r  Arthur Gugmán Robles, JesGs 
349 

Hacienda, Secretaría de Henequ(n, Henequeneros 
525, 532, 610, 683, 743, 800, 919, 920,921, 923, 
935, 937, 940, 945, 997, 1016, 1O2lt 1028, 1029, 
1031, 1034, 1037, 1059, 1066, 1068, 1074, 1085, 

316,338,348,363,406,456,457,459,&2,4b5, 
1101, 1122, 1151, 1158, 1295, 13., 1405, 1411, 1439 

488,53 1,542,544,546,556,558,560,565,574, 
579,588,598,608,610,617,618,6~0,630,632, 

Henrtquez Guzmán, Miguel 
1455 635,637,642,651,653,654,677,695,712,733, 

743;762,799,800,828,854,890,891,894,945, 
954,955,960,965,970,981 ,992,995,997,1003, Herbulot, Jooi 

1016,1023,1037,1039,1050,1068,1075,1099, 1195, 1469 

11188,1213,1302,1359,1364,1405,1477.1482 

Here.>cias 

Hakluytl, Richard 401, 574, 1344, 1354, 1380, 1393, 1407, 1462 

Hermandades 
5 71 

477, 532, 1140, 1149, 1322 

Heímoslllo, Son, 
1134, 1208 

HemBndez, Octavio A. 
623 

Hernández, Rafael 
Harefs, Charles Ho 678, 797, 886 

259 

1 
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Hemández Mota, Joré 
778, 989 

Hinojosa Ortrz, Jos6 
780, 781 

Hemández Ome las, Pedro F61ix 
990, 1470 

Hinojosa Ortrz, Manuel 
782, 1472 

Hernández Pera lta, lgnac lo 
99 1 

Hemández Segura, Javier 
992 

H ispanomentizo 
399 

Hemández y Hernández, Francisco 
779 

Historia 
6, 7, 18, 39, 192, 349, 363, 632, 1293 

Hemández y Sbinchez Barba, M. , 

308 
Historia agraria 
357, 378 

Herrera, Antonio de 
104, 124, 195 

Hfstoria económica 
357, 543, 599 

Herrera Gómer, Hugo 
1197, 1198 

Historia Moderna de México 
532, 544, 618 

Hemra Suártz, del Real Pedro A. 
1199 

Holland, William R. 
184 

Hemra y Lasso, J. 
1200 

Hopkins, John A. 
1202 

Herteford, Reed 
1201 

Hopkins, Joseph W. III 
1473 

Hewitt, Cynthia N. 
785 b 

Hopkins, N ichol as A. 
1358 

Hick, W. Whitney 
1471 

Horcasitas, Fernando 
214 

Hidalgo, Edo. de 
431, 1361, 1466 

Hornrdo, Eduardo 
993 

Hidalgo, Miguel 
541, 545, 553, 576 

Horticultura - Hortalizas 
8, 196, 410, 1039, 1074, 1395 

Hospital de Jesús, Ramo del 
454 

Hilar y Htiro, Luis 
624 

Hospitales 
456 

Htll, A. David 
1357 

Huasteca, Región de la 
561, 913 
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Iberoam6rica 
461, 623 

Ichcatecas, indios 
195 

lchcateopan 
199 

Iglesia - Iglesias 
7, 331, 406 

Impuestos 
531, 574, 606, 670, 881, 883, 1018, 1059, 1079, 
1166, 1255 

Huereca de la O. Tito 
lncas 
148 

Huergo Huergo, Ernesto 
Inchaustegui, Carlos 
1360 

Huerta, Victoriano 
Independencia, Epoca y Guerra 
435, 436, 534, 541, 549, 551, 558, 574, 575, 621, 
736, m, 1030 

India, Pafs 
1269 

lndlas Occidentales 
302, 309, 316, 319, 440 

Indios, lndlgenas 
302, 309, 310, 313, 314, 316, 317, 320, 322, 328, 
347, 349, 351, 354, 358, 368, 369, 370, 372, 374, 
377, 386, 391, 396, 403, 404, 405, 406, 407, 409, 
421, 436, 441, 452, 455, 456, 458, 459, 461, 463, 
464, 465, 470, 483, 504, 509, 515, 523, 540, 552, 
558, 569, 575, 629, ó35, 637, 661,689 lndigenls 

HuBt&n, H. Antonlo mo; 665, 711, 716, 769, 839, 935, 1023, 1315, 1311, 
1326, 1327,' 1329, 1333, 1334, 1335, 1342, 1348, 1350, 
1351, 1354, 1356, 1359, 1360, 076, 1377, 1379, 1391, 
1393, 1394, 1395, 1406, 1408, 1412, 1420, 1493 

Indios. Ramo del Archivo General de la Nacibn 
381, 456 

Industria - s 
15, 18, 416, 470, 485, 497, 507, 524, 525, 531, 551, 
563, 571, 587, 593, 618, 625, 640, 665, 784, 798, 
949, 1035, 1049, 1081, 1109, 1122, 1136, 1138, 1158, 
1166, 6170, 1171, 1183, 1184, 1208, 1215, 1244, 6275, 
1311, 1357, 1395, 1445, 1459, 1524 

261 
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Industria del Azúcar 
8, 18, 363, 410, 456, 473, 511, 515, 532, 536, 743, 
949, 996, 1024, 1066, 1068, 1074, 1094, 1111, 1127, 
1184, 1250, 1270, 1318, 1357, 1362, 1364, 1380, 1405, 
1411, 1459 

Industria Petroqutmica 
1007, 1224 

Indristria Textil 
601 

Industriales, empresas 
397 

Infield, Henrik F. 
995 

Infiernillo, CaR6n de (Tamps.) 
33 

Inflación Monetaria 
1101 

Ingenios Azucareros 
363, 412, 456, 680 

lnstituciones Agrarias 
363, 716 

lnst ituciones Coloniales - véase 
lnstituciones Españolas 

lnstituciones de crgdito 
582, 600 

Instituc iones Democráticas Indfgenas 
Mexicanas 
380 

Instituciones Españolas 
305, 309, 312, 383, 316, 317, 318, 320, 338, 345, 
351, 352, 354, 376, 408, 416, 456 

Instituciones Bndagenas 
410, 545 

lnstituto de Estudios PolRicos, 
Económlcos y Sociales 
1014 

lnstituto de Investigaciones Sociales 
996, 1011 

lnstituto Mexicano de lnvestigaciones 
Económicas 
886 

lnstituto Nacional de Estudios Históricos 
de la Revolución Mexicana 
616 

lnstituto Nacional del Azúcar 
708 

lnstituto Nacional lndigenista 
1367, 1378, 1379 

lnstituto Politicnico Nacional 
15 

lnstlauaca 
225, 227 

Intendencias 
483 

Inter-American Committes for Agricultural 
Dtevelopment 
10 

Intemational Bank For Reconstn~ction and 
Development 
1204 

Irolo, Nicolás 
304 

Irrfgac ión 
7, 8, 15, 16 

Isassi, Adolfo M. 
783, 886 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



Israel, p~ls 
786 

Iturrlaga, Jos6 
1475 

Iwanska, Allc ja 
I A75m 

JenkIns, Joyce 
1361 

Jennlngs, Jeue D. 
78 

Jensen, J. Granville 
1205 

Jerez, Villa de 
202 

lxguacan Jornaleros 1 201 569, 695, 803, 867, 1061, 1089, 1149, 1202 

Iztepee, Oax. - V k s e  lxtepeif Juárez, Benito 
348, 544, 868 

Juzgado General de indios 
406 
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Kluckhohn, Clyde 
130 

Knudson, Jerry W. 
1484 

Koh ler, J. 
150 

Katz, Frledrich 
118, 132, 147, 148, 1482 

Kel lenbenz, Harrnann 
408 

Kol jos o Kolkhoz, Organlzaclón Agmrb 
786, 832, 985 

Kelly, Isabel 
1362 

Kernpron, Jame ; Howard 
42 

Konetzke, Richard 
408, 440, 441 

Ker, Anita Melville 
1 I 

Koster Fuentes, Pedro de 
1208 

Kessel brenner, El ¡as 
1206 

Krickeberg, Walter 
44 

Keynes lana, Teoría 
593 

Kroeber, Alfred 
86, 121 

Kibutz, O-gan ización Agraria 
786 

Kubler, George 
442 

King, Richard T.F. 
1483 

Kunkel, John H. 
1363 

Kfng, Timoty 
1425 

Kuri Brefia, Daniel 
1209 

Klrchhoff, Pau! 
43, 108, 149 

Laborde, H e d n  
997 

Labores 
456, 1414 

Labores, Asricolas 
316, 1316 

Labrousse, E. 
49% 

Kitchens, John W, 

i 626 
Lacandones, indios 
1411 

Lacoste, Y ves 
1374 
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Lagarda Burgos, Serglo D. Leal Luque, J. 
786 

Lagos, Vil la de 10s Leander, Blrgitta 
391a 

Lee, Raymond L. 
503 

Landa, Fray Diego de Legislación 
106, 134, 156, 185, 191, 616 4. 7. 8, 18, 299, 447, 455, 475, 502, 557, 588, 

636, 663, 708, 712, 780, 794 
Lan& Abrego, Ma. Elena 

Legislación agraria 
334, 496, 552, 604, 616, 620, 634, 681, 682, 688, 

Landsberger, Henry A. 701, 714, 715, 716, 735, 752, 754, i73, 786, 787, 
790, 811, 823, 832, 835, 877, 886, 906, 907, 973, 
1075, 1108, 1121, 1270 

LegislaciBn de Indias - Véase Leyes de 
Indios 

Lara, Fmnclsco 
Lelcht, Hugo 
1488 

Larrainzar, Chis., Municipro de 
Lemert, Ben 
1213 

Lemert, Rose V, 
1213 

336. 379, 483, 506, 515, 533, 545, 547, 579, 584, Lemoine ~ i l i i c a ~ ,  crnesto 
588, 596, 606, 610, 618, 620, 621, 635, 6581 665, 240, 392, 393 

670, 696, 705, 722, 732, 747, 750, 752, 753, 7991 
810, 832, 854, 858, 885, 886, 899, 900, 901, 9031 Lemus Garcia, Raúl 

904  911. 931, 950, 960, 967, 9% 975, 976. 9931 78 7 

iOI0, iOi2, 1024, 1029, 1038, 1039, 1044, 10499, l a 7 1  
1060, IQ75, 1078, 1182, 1226, 1551 Lentnek, 1483 Barry 

Latinoam6rlca 
974, SOOO, 1165, 1432, 1515 Lebn, Antonio de 

309, 373 

León, Gto. 
48 1 

265 
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León, Jorge 
45 ' 

León, Nicolás 
391 a,443 

León de la Barra 
ni 

León Pinelo, Aritonio 
3 14 

León Partilla, Miguel 
46, 151, 152 

Lerdo de Tejada, Miguel 
532, 544, 548, 551, 868 

Lesse, Jacobo 
624 

Levene, Ricardo 
312 

Levi, S ilvana 
999 

Le.uis, Oscar 
1364 

Ley, Leve:; 

b y  de Aguas 
802, 832, 1200, 1.258 

Ley de A T ~ C  iaciones Ganaderas 
1137 

Ley de Conserv~ción de suelos y aguas 
787 

Ley de Conso$fdación 
571 

Ley de dotaciones y restituciones de 
tierras y aguas 
826 

Ley de Ejidos 
826 

Ley de Patrimonio Ejidal 
826, 844 

Ley de Riegos o de Irrigación 
802, 833, 854, 1252, 1300 

Ley de Terrenos baldros, nacionales y 
demas ras 
787, 826 

Ley de tierras ociosas 
708, 787, 826, 1027 

Ley de! Seguro Social 
787 

Ley Federal de Colonización 
826 

Ley Federal del Trabajo 
1058 

Ley Lerdo 
528, 533, 637, 663, 780 

Ley Lorenzana, Vrctor 
1001 

Ley sobre Cajas Rumler, Cooperativas 
886 

Leyenda de los Soles 
46 

Leyva, Antonio de 
379 

Liberalismo 
535, 551, 575, 579, 1519 

Liga de Agrónomos Socialistas 
19, 806 

Liga de Comuiiidades Agmrlas 
792, 793 
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Limantour, Jos6 lves 
600, 650 

López Cárdenas, Fernando 
800 

López Cogolludo, Diego 
156, 191, 351 

Lópz de Santa Anna, Antonio 
868 

Lino, cultivo de 
455 

López González, Jul ieto 
1216 

Lira Lópz, Salvador 
794, 1002, 1214 

Lira Pormgar, Gonzalo 
1215 

L6pz Mateor, Adolfo 
831, 849, 1254, 1304a, 1535 

Llaguno, Jos6 A. 
395 

Lópz Portillo y Weber, José 
444 

Llave, Pablo de la 
53 

López Rosado, Diew 
504, 551, 627, 629a 

Llerena, Vil la de 
239 

López Sarrelangue, Delf ina E. 
394, 3940, 1493 

Loma, José Luis de la 
1490 

López y Parm, Porfirio 
47 

Lombardo Toledano, Vicente 
795, 796, 797, 798, 7'99, 808, 886, 1003, 1455 

Long, R.C. 
149 1 

Lorcdo Goytortua, Joaquln 
1219 

Longyear, John M. 
1492 

Lorene, Carlock 
1220 iópez, Jec Onto 

799 

Lorenzo, Jos6 L. 
1494 

Loria, Francisco 
628, '803 

bowie, Robert He 
130 Upez Awt On, AlfrcBo 

1153 

Lucha de Clases 
868 
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Ma Bdonado, Fmnc !seo Severo 
535, 552 

Maldonado, Rafae D 
1025 

MarcuO Pardlbs, Enrique 
1212 

Margatn Amujo, Carlos .Sil, 
154 
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Matlano de Torre. Fmv Fmncisco Martfnez Gómez del Campo, Jorge 1 '1 

Marin, Famllia Marttnez Gmclda, Manuel 
471 556 

1 Marfn Gbmez, Miguel Angel Martfnet Mattella, Gast6n 
1011, 1223 1370 

Martlnez Mc Naugth, Hgctor Marfn Tamayo, Fausto 
1498 1224 

Marino Flores, Anselmo Marttnez Rtos, Jorge 
1499 13, 1011, 1371, 1372 

Marqués del Valle - Véase Cort6s Hemán Morttnez Wtlson, Ricardo 
1224a 

Marquesado de1 Valle de Oaxaca 
335, 366, 1522 Martino, CBsar 

1009 
Márquez Lavie, Manuel 
1007 Mastenbmek, A. 

1373 

Márquez Miranda, Fernando 
95, 1421 MataIc tngo l 323 

Marroquln, Alejandro 
1366, 1367, 1368 Matamoros, Llno 

8 15 
Marroquin y Rivera, Manual 
709, 886 Matamoros, Tamps. 

1192 

Msrtlnez, Paullno 
818, 8111 Mateos, Salvador 

390 . 
Mart8nez, Rfta 
7 Matesanz, JooO 

505 

Martrnez Wez, Antonlo 
Mattenzo, Juan de 812 
314, 373 I 

artlmz Carrillo, Rafael 
v.3 Matlaltán 

235 
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Mayeques 
150 

Mayer - Oakes, Willlam, J.A. 
82, 1500 

Mayorazgos 
340, 361, 363, 506, 574, 579, 1012 

Mayos ,indios 
196, 578, 1334 

Mayultlanguis 
1415 

Maza, Francisco de la 
63 1 

Mazatecos, indios 
1333, 1408 

Mazpulez Pérez, Jorge 
13 73a 

Mc Cutchen Mc Bride, George 
632 

Mc Lean y Estenbs, Roberto 
805' 

Mc Neely, John Hamllton 
1222 

Mc Nelsh, Richard S. 
48, 49, 50, 51, 52, 57, 1495, 1496 

Meade, Joaqufn 
60 

Mejra Femández, Miguel 
1226 

Melgar Aranda, Antonio 
1010 

Melhus, lrving E. 
6 1 

Mello, Astrog i Ido Rodrrguez de 
446 

Memorias de la Academia 
Nacional de Ciencias Antonio Alzate 
1062 

MOndez Alcalde, Carlos 
817 

Mdndez Nápoles, Oscar 
150 1 

Mendieta y NúRez, Lucio 

Mendlzábal, Miguel Othán de 
353, 506, 507, 508, 827,856, 1012, 1055, 1228, 
1376 

Mendoza, Antonio de 
358, 375 

Mendoza López Schwertfeger, M. 
828, 886 

Mendoza Medina, Roberto 
1229 

Mendoza Vargas, G i l  berto 
1013, 1014 

MenOndez Alfani, Juan 
829 

Meoqui, Municipio 
1199 

Medieros Mercado, Mercaderes 
894 . 476, 669, 1074 

Medina H. Andrés 
1374 

Mercado, Tomás de 
475 
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Mercado Dfaz, Carlos Florentino 
1229a 

Mercedes de Tierras 
305, 314, 378, 379, 398, 515 

Mercedes Reales 
319, 378, 384, 620 

Mesa Andmca, Manuel 
704, 830, 831, 832, 856, 907, 959, 1015, 1016, 
1055, 1230, 1295 

Mesa Bemal, Danlel 
62 

Mesa Central 
1056 

Mesa Cienfuegos, Hilarlo 
833 : 

Meswmérica 
2, 39, 43, 45, 50, 52, 65, 75, 76, 78, 79, 80, 83, 
84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 95, 121, 175, 194, 
1421, 1422, 1454, 1494, 1496, 1530 

Mesopotamia 
74 

Mestizos 
408, 575, 635, 665, 839, 1383, 1391 

Metcalbe, Grace 
276 

Meteorologk 
4930 

México .- .- .- & A ~ . . s - -  e..->- A. 
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Meyer L'Epée, Consuelo 
196 

Mezquital, Valle del 
196, 506, 1063, 1347, 1379 

Miaguatlán - Vkse Miahuatlán 

Miahwtlán 
198, 201, 246, 247 

Mlchel, Fernando 
1124 

hAichoac¿n, Estado de 
104, 107, 200, 204, 205, 206, 222, 240, 260, 270, 
280, 327, 343, 408, 414, 566, 632, 657, 924, 981, 
995, 1056, 1181, 1270, 1403, 1443, 1517 

Mlgrac 16n 
7 

Migwtlán - Véase Miahuatlán 

Miguel Olivares, Eduardo 
1018a 

Milpa 
1039, 1354, 1357, 1395, 1398, 1518 

Millares, Carlo 
284, 329 

Millón, René 
63, 83 

Minas - Véase Real de Minas 

Mlnerla, Ramo 
456 

Miranda, José 
310, 332a, 354, 355, 396, 397, 398, 399, 410, 589 

Misantla 
215 

Mistepeque 
226 

Mitla 
198 

Mlxes, indios 
1383 

Mixteca. maión e indios 

Moctezuma 
98, 123, 163 

Moctezuma II 
143 

Mochis, Los 
954 

Modoni, Tina 
1503 

Mal ina, Audomam 
594 

Mollna Aznar, Rub6n 
1241 

Molina Enrfquez, Andds 
588, 635, 838, 839, 852, 886, 1019 

Mal fna Enrfquez, Eugen fa 
1242 

Molino Enrfquez, Ren~to 
1020 
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840 

Morelos, Edo. de 
632, 657, 904, 949, 1058, 1262, 1302, 1400, 1553 

Mollns, Fábrega N. Morela, Jaó Ma. 
545, 576, 868 

Moreno, Antonlo 
841 

Moreno, Manuel M. 
122 

Moreno Collado, Jorge 
13, 842 

Moreno Cora, S. 

Moreno DUIUZO, Rodolfo Montejo, Franctsco de 
1245 

Monte10 y Le6n, Francisco Mweno Sánchez, Manuel 
843, 844, 846 

Moreno Toscano, Alejandra 
6, 481, 511, 1503b 

Montemy, N. L. Morfl, Juan Agustrn de 
291, 292 

MorFolbgicos, Estudios 

Monxón, Arturo Morgun, Lewis He 

125, 158, 1388, 1382 123, 124, 125, 128, 129, 130, 131, 143 

Múrley, Sylvanus G. 

Moore, WiDbert E. Morrisey, 355a, 512 Rlchard J. 

Mora, Jos6 Mo. bb Mosharshltusi, Qrganimción Agraria 

551, 557, 558, 559, 576 786 

Mora Blancas, Edwr E *  Moshav 786 Ordh, Orgonizoción Agraria 

Mosk, Sanford A, 
513, 1311 

273 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



Mota y Escobar, Alonso de la 
239 

Nash, June 
1385 

Mota y Padllla, Matfas de la 
293 

Nash, ~ a n n i n ~  
1386 

Motines 
437 

Nathan, Paul 
846 

Motlnes de Oro, Sln 
266 

Natumles - VCase lndlos 

Navarrete, Iflgenla M. de 
1246 Mútolinia - Véase Benavente Fray Torlblo 

Mayo Porras, Edmundo 
1312, 1313 

Npvarro, José 
1026 

Mulatos 
449 

Navarro y Norlega, Fernando 
544, 560 

Muñ~z, Maurlllo 
1382a 

Nayarit, Estado de 
76, 508, 1187 

Mufloz Camargo, Dlego 
105 

Necocotlán 
212 

Murlllo, Gemrdo 
845 

Neely, James A. 
1504 

Murrleta C., Marcelfno 
1024 

Negm, población 
412, 449, 456, 461, 515, 1024, 1316 

Myrdal, G. 
1155 

Nelson, Lowry 
1505 

Nabenchauc, Chis. 
1414 

Nepomuceno, Misión 
282 

Nadurllle T,, Ramón 
22 

Nexapa, RTo y lugar 
75, 198 

Nahmad, Salomón 
1383 

Nieto, Rafael 
847, 886 

Nahuas 
1339, S382a 

Noble, Gontrán 
848, 849, 1247 

NBiena, Enrique G.  
1025, 1384 

Nobles Indfgenas 
410, 431, 440,509, 1493 
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Nombre de Dios, Vi l la de Nuevo México 
33, 292 

Norbeck, Edwaid Nuevo Mundo - Véase ArnOrica 

Nuevo Reino de León 
239, 287, 463 

Nuevo Santander, Colonia del 
Novelo, José l. 279, 282 

Nuevo Sosoltepec 
Nuestra Seflora de Zacatecas - 1453 
Véase Zacatecas 

Nutini, Hugo G. 
Nuestra Seflora de los Cacatecas- 1388 
Véase Zacatecas 

O'Gorman, Edinundu 

Nueve Extremadum 

Obispados 

Nueva GolOc'la, Reino de 327, 343 
202. 208, 209, 210, 211, 212, 237, 239, 269, 271, 
293, 298, 347, 370, 444 Obras de Irrigación 

627, 628, 650, 666, 671, 696, 704, 705, 739, 740, 

Nueva Granada 747, 776, 778, 802, 854, 855, 877, 882, 885, 904, 
905, 907, 924, 940, 950, 986, 1012, 1051, 1063, 
1083, 1093, 1115, 1127, 1134, 1143, 1151, 1152, 1175, 
1179, 1183, 1185, 1192, 1194, 1197, 1199, 1200, 1228, 
1236, 1251, 1252, 1253, 1254, 1258, 1277, 1283, 
1285, 1300, 1301, 1306, 1310, 1357, 1504 

Obras Pías 
482, 527, 552, 571 

Nuevas Bh%lOp%nas 
Ol~ras Públicas 
406, 1166 

Nuevo Ixcatlén 
Obregón, Alvaro 
632, 722, 816 

275 
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Obreros AgrTcolas 
854, 1218, 1270 

Oclamnzcr, Fernando 
294, 295, 296, 297 

Ocariz Trucios, Carmen 
l 
I 

16 

Ocelotepec 
198, 247 

Ocelotepeque - Véase Ocelotepec 

Ocuapan, O-. 
262 

OEA - Organlzaclón de Estados 
Americanos 
10 

Oficios 
447 

Oleda Caballero, Nabor A. 
85 1 

Ojitlán, (Oaxaca) 
1366 

Okabe, lroli 
1248 

Oleaginosai, Cultivo de 
8 

Oiguln GarcTa, Adolfo 
1827 

Blgufn Quiflones, Fernando 
101 1 

Olmeda, MU.JK, 
125 

Oiitiveros Hernánder, David 
1250 

Opatas, indios 
196, 578 

Ordenanzas 
338, 339, 462, 616 

Organización cooperativa 
715 

Organ izac lón económica 
467, U4, 763 

O!.ganizsición famil iar 
317 

Organización polfiico-administmtiva 
1200, 1401 

Oiganizac ión rum l 
317 

Organizaciones sociales y económicas 
697, 1358, 1370, 1380, 1388, 1400, 1411 

Organizaciones Agrarias Moxicanas 
786 

Orive Alba, Adolfo 
1251, 1252, 1253, 1254 

0 . o ~  Díaz, Jaime 
1028 

Grozco, Wfnstano Luis 
636, 637, 838, 852, 886 

Omzco y Berm, M~nue l  
106, 360, 616, 652 

Ortega, Diego 
1506 

Ortega Ruíz, Francisco J. 
1029, 1030 
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Palomo Valencia, Florenclo 
853, 1031, 1032, 1033 

PQnuco, Provlncla o Vi l  la de 
233, 249 

Ostlmurl, Provlncla de Papa loapan 
934, 1102, 1133, 1266, 1281, 1408, 1453, 1456 

Otero, Marlano Papa lot lpac 
535, 551; 562, 576 198 

Papantla 
235 

Ots Capdequl, José Mc . Pamcho (Mich.) 
311, 312, 313, 314, 400 1438 

Parcelas E jldales. Véase E jldos 

Parc ionero 
Pacffico, Oc6ano 970 

Parks, Richard W. 
1256 

Partido Comunista de México 
854,855 

Partido Liberal 
Padflla Copado, Rafael 882, 886 

Partido Nacional Revoluc ionarfo 
797, 856, 857, 858, 1257 

Partido Popular 
799 

Partido Revolucionario lnstitucional 
1014, 1169, 1192, 1224, 1267 

Parvlfundio - VOase pequeña propiedad 
Palo de Tinte 

Paso y Troncoso, F. del 
98, 325, 327 
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I Pasos Peniche, Manuel 
l 
l 1034 

Peonaje 
320, 348, 377, 406, 457, 459, 515, 544, 575, 593, 
599, 617, 620, 621, 630, 638, 654, 655, 695, 712, 
nS, 799, 803, 867, 883, 890, 894, 939, 955, 970, 
997, 1392, 1503 

1 
Pastel, Cultlvo de 

1 

469 

Peralta, Carlos M. 
1036 

Pastos - pastoreo 
456, 945, 999, 1039, 1074, 1398 

Peralta, Miguel Angel 
1264 

Pátzcuaro 
200, 206, 1375, 1493 

Pemza Medina, Fernando 
1037 

Pavlenko, A. 
1509 

Pérez Alcocer, Eduardo 
859 

Payno, Manuel 
564, 1510 

P6rez Arcrgbn, Gonzalo 
1038 

Paz La, B. C. 
995 , 

P6rez Guerrero, Carlos 
805 b 

Paz Sánchez, Femando 
125 7a 

Pérez HemBndez, José Marla 
544, 565, 566, 567, 568 

Pérez Ponce, Tomás 
594 

Pecuaria, Organización 
956, 1035 

Pedrega I 
90 

Pérez Ruiz, A. 
1265 

Pedrero Pérez, Alfonso 
1258 

Perivan 
212 

Perote, Llanura 
1443 

Pennington Campbell, W. 
1389 

Perú, pafi 
148, 1207, 1461 

Pek, Ernesto de la 
1524 

Pesca - Pescados 
1, 1350 

PeRa, Manuel de la 
638 

Peterson, Frederick A. 
159, 1495 

Petlalz lngo 
20 1 

Petrolera, Cuestión 
622 
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25, 31, 33, 34, 39, 283, 499, 524 

Phllllps, Andrew Ramsey Plantas Textiles 
8, 76, 293, 456, 525, 532, 538, 610, 683, 743, 800, 
919, 920, 921, 923, 935, 937, 940, 945, 997, 1016, 
1021, 1025, 1028, 1029, 1031, 1034, 1037, 1059, 1066, 
1068, 1074, 1085, 1101, 1122, 1151, 1158, 1185, 1295, 
1320, 1362, 1405, 1411, 1439 

Piastla - Véase Piaztla 
P16tanos ' 
981, 1074 

Platt, George Mflo 
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Rios Aguilem, Miguel 
1044 

Rodrlguez Contrems, Raf l 
1048 

Rios Campuzano, Arturo 
1045 

Rodriguez Salgado, Gabriel 
1278 

Rippy, Merril 
1271 

Rojas, 6as i l ¡o 
876, 1526 

Rittenhouse, Floyd O. 
1523 

Rojo Gómez, Javier 
846 

Rivas Cacho, Manuel 
476 

Roldán Parrodi, Angel 
1124 

Rivera Espinosa 
1272 

Romero, Matias 
532, 536 

Rivet, Paul 
509 

Romero Castro, José 
87th 

Robertson, Dona Id 
277a 

Romero de Terreros, Manuel 
362, 363 

Robles, Gonzalo 
1524 

Romero Espinosa, Emilio 
1050, 1051 

Robles GutiBrrez, Leonel 
1525 

Romerovargas Iturbide, lgnac io 
160, 161, 162 

Rocha, J.G. 
361 

Rosado, Huberto 
1527 

Rocha, Josi Manuel 
972 

Rosado de la Espada, Diego 
1279 

Rodrrguez, Antonio L. 
1276, 1277 Rosales, Municipio 

1199 

Rodrfguez, Me. Luisa 
11011 

Rosas G . , Agustiri 
1280 

Rodrfguez, Maurfcio, Jr. 
1849 Rosenblat, Angel 

45 1 

Rosenzwe ig Hernández, Fernando 
649, 1281, 1528 

Rostro Plasenc ia, Francisco 
1282, 1283, 1284 
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Rouaix, Pastor 
650, 651, 877, 878, 886 

Salas Arce, Gilberth 
1332 

Routier, Gastón I 652 

Salazar, Eugenio 
494 

I Rovalo y Fernández, Carlos 
150 

11 Rubio Coloma, Jesús 
5 14 

Rublo Mafi6, J. Ignacio 
364, 365 

Salazar, Rosendo 
88la. 881b 

Salinas Alanis, M. 
366 

Salornón, Rey 
795 

l Sala, Sistema 
69 1 

Selamanca, Convento de 
280 

Salamanca, Cto. 
48 1 

Salarios . .-- 

San Francisco Cucumba 
20 1 

San Francisco de Campeche 
388 

San Gregorio 
1361 

- San Juan T~tihuac6n 

Ruz Lhuillkr, Alberto 
167, 188, 193 

Saavedra, Mario R. 
1285 

Saco, Alfredo 
924, 1052 

Sacristán, Antonio 
1286 

Salubridad 
913; 1291 

San Cristóbal las Casas, Chis. 
182, 1329, 1367 

San .Dimas 
651 

San Esteban 
20 1 

II SahagGn, Fr. Bemardino de 
909 

Sala, Antenor 
725, 879, 880, 881, 886 

San Felipe Tlalmimilulpan 
iO6 

San Francisco 
20 1 
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San Lucas, Apóstol 
795 

San Luis Potosf, Edo. de 
913, 1262, 1466 

San Marcos, Apóstol 
795 

San Martfn y Llenna 
202 

San Mateo, Apóstol 
795 

San Miguel Capulapa 
201 

San Miguel Cwtlinchan 
1369 

San Miguel de Aguayo, Mayorazgo 
1012 

San Miguel e l  Grande 
258 

San Nicolás de Tolentino, Provincia 
Véase, Michwcán 

San Pablo Chalchihuist6n 
1353 

San Pedro Guytentla 
201 

San Pedro Teoca ltiche 
269 

San Pedro Yslox 
382 

Sánchez Cbrdoba, Carmen 
1287 

Sáncher Cort6r, José 
1053 

Sáncher Durón, Nicolás 
1528a 

Sánchez Navarro 
547 

Sanden, W i l 1 iam T. 
83, 189, 1529, 1530 

Sandoval, Fernando B. 
18, 515, 516 

Sangri Namur, Luis 
1288 

Santa Cruz 
236 

Santa Eulalia, Chih. 
267 

Santa Marra lxcatlán 
424 

Santa Marra Magdalena 
356 

Santa Marra Magdalena de Cuitzeo de 
la Laguna, Mlch. 
260 

Santa Marra Nativitas 
954, 1072 

Santa Martha Ocozocautla 
1495 

Santana, José Ep igmenio 
367 

Santiago de Guatemala, Audiencia de 
388 

Santiago de México, provincia de 
284 

Santiago, Tetela 
201 

Santiago Tono lapa 
201 

Santibáflez, Felipe 
882, 886. 

Santillán, López Roberto 
1289 

Sarabia, Antonio 
883, 886 
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Sambia, Juan 
E84 

Sementeras 
376, 456 

Semillas 
485, 502, 1152, 1183, 1301, 1312, 1337, 1415 

Saucillo, Municipio 
1199 

Sauer, Carl O. 
70, 71, 66, 93 

Seminario Latino-Americano 
907 

Senadores, Cámara da 
671 

Sayula, Jal. 
259, 988 

Senior, Clarence 
885, 995 

Scott, Juan F. 
1534 

Se~orio Feudal Espa~ol 
323, 355, 376, 427 

Schlller, Otto 
1531 

Sereing, Edmundo 
924 

Schilling, Eiizabeth 
15 32 

Sericultura, Cultivo de la 
8, 470, 471, 496 

Schmltt, Karl M. 1 8 8 6  

Seris, indios 
5 78 

Scholes, Fmnce V. 
163,368,369,402,404,452 

Serra Altamira, Fernando 
1290 

Schwartz, Theodore 
1533 

Secretaría de ~ ~ r i c u l t u r a  y Ganaderia 
1156, 1234, 1235, 1245, 1291, 1502 

Servicio Ml l l tar Agrario 
725 

Servicio Personal 
316, 320, 349, 370, 411 

Secretark da EconomFa ~ a c i o n a l  
N 1171 

Serv ic io Socia l 
1063, 1546 

Secretarb de Fomento 
592, 1291 

Secretaria de Hacienda y Cr6dito Público 
1234 

Servidumbre 
7, 316, 411, 460, 620, 654 

Sibilla Zurita, Jesús 
129 1 

Secretarh de Recursos Hidráulicos 
16, 1236, 1237, 1236, 1239, 1240, 1245, 1301 

Siembra - V6ase Cultivo Sector Agrícola - V6ase Campesinos 

Sirmens, Alfred Henry 
1536, 1537 

Seguro ~ g r i c o l a  Integml y Ganadero 
1116, 1211 

Sierra, Héctor 
1538 

Seguros ~y iopecuf l r io~ 
E 35 
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Sierra Madre del Sur 
75, 1394 

Sistemas de Distribución 
1334 

Sierm Madre Occidental 
297 

Sistemas de Propiedad 
401 

S lerra Mazateca , 
1360 

Sistemas de Rkgo - VBase Obms de 
lrrigac ión 

Silos Alvarado, José S. 
1054, 1539, 1540 

Sistemas de Trabajo 
468, 515, 929, 1059, 1394 

Silva Herzog,Florss Claudio 
1 292 

S iverts, Henning 
193, 1401 

Silva Herzog, Jesús 
552,562,576,795,846,856,886,887,838, 
1055,1058 

Smith, C. Earle Jr. 
1541 

Smith, Roberth S. 
577 Silvicultura - VOarc Fonstal 

Simpson, Erler N. 
995, 1056 

~naden, James N. 
1542 

Simpson, Lesby Byrd 
315, 336, 370, 371, 372, 405, 406, 407, 422, 
517 

Soberón Martínez, Oscar 
959, 1293, 1294, 1295 

Soc ial ista Agmrio 
552 Sinaloa, Provlnck de 

76,239,266,285,508,632,657 

Socia 1 ismo 
Sindicato de Obreros Agrfcolas 
708, 1061, 1394 

SOC la 1 fzac ión 6 la T ierm 
1058, 1156, 1182 Sindicatos Campesinos del Edo. de M6xico 

793 

Sociedad Agraria 
336 

Sociedad AgrTcola de Tututepw, OUX. 
1036 Sirol, Jean 

1057 

Sociedad AgronSmlca Mexicana 
19, 889, 1058 Sistema Feudal - VCase Feu&lismo 

Sirteme Social - Veede Organizaci6n Social Sociedad Yucateca Andrés Quintana Roo 
1059 

S Ntamas Cooperativos 
1227 Soc iologia 

13, 506, 544, 557, 559, 685, 1075, I43b, 1522. 1534 
Sistemas de Cultivo 
515, 569, 1333, 8342, 1383, 1414 SolÓrzano y Pereyra, Juan de 

305, 314, 316, 373 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



Sordo Sodi, Antonio 
Suelos 
15, 302, 606, 1074, 1152, 1206, 1332, 1408, 1443 

Sultepec 
200 

Sowtelle, Jacques 
Suprema Corte de Justicia 
816, 806, 920 

Tabaco Cultivo del 
70, 1074, 1316, 1362, 1411 

Souza, Mario 
Tabasco, Estado de 
104, 357, 867, 886 

Sovjos, organizoc ión agmria 
Tacuba 
527 

Spencer, Herbert 
Taguo, Provincia de 
239 

Spicer, Edward H. 
Tajin, Ver. 
85, 062 

Spinden, H e h r t  J. 
Talirtaca 
198 

Stanislawski, Dan 
Talnacuchitla 
199 

Stauder, Jack 
1404 Tamatzu la 

200, 205 
Stavenhagen, Rodolfo 

l 190, 1060, 1061, 15420 Tamaulipas, Edo. de 
35, 49, 2E2, 642, 657, 836 

Sterling, Henry Somew 
1296, 1299 Tamayo, Jorge L. 

516, 704, 1062, 1300, 1301 
Steward 
c3, 64, 86 

Stowe, Noel J. 
1543 

Strickon, Arnoid 
1405 

Tampico, Villa de 
250 

Tannenbaun, Frank 
654, 891, 892, 1311, 1406 

Tapia, Antonio 
1302 
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Tapia López, Virginia 
1063 

Taracena, Alfonso 
b92a 

Tarahurnara, Provincia de la 
254 

Tam hurnaras 
133, 629, 1389, 1391, 1396 

Tarascos 
133, 281, 1350, 1375, 1436 

Tarequato 
212 

Taretan, Mich. 
1270 

Tarimeo 
212 

Tasas iones, Libros de 
355, 368, 389, 396 

Tasas 
339 

Tasco 
199 

Tax, Sol 
193, 1407 

Taylor, John 
500 

Técnicas Agrlcolas 
762, 1035, 1143, 1183. 1332, 13829, 1363, 1393, 
1412, 1415 

Tecornatepec, Edo. de México 
85 

Tecpatepec 
199 

Tecuanapa, Gro. 
238 

Tecuicuilco 
230 

~ehuacán, Pue . 
52, 57, 1486, 1541 

Tehuantepec, o Teguantepec 
23, 236, 323, 1217, 1244, 1316, 1383 

Teixidor, F. 
20 

Tello, Carlos 
1544 

Temayua, Edo. de Méx. 
666 

Ternazcaltepec, Sierra de 
75 

Tenarnazt lán 
209 

Tenencia de la Tierra 
23, 149, 171, IR, 319, 456, 479, 515, 535, 546, 
562, 564, 569, 575, 584, 588, 596, 598, 611, 617, 
020, 632, 634, 635, 715, 742, 744, 751, 772, 799, 
635, 861, 864, 885, 890, 899, 907, 918, 933, 954, 
955, 958, 959, $61, 963, 964, 984, 991, 999, 1000. 
1005, 1016, 1026, 1041, 1056, 1077, 1111, 1134, 1143, 
1144, 110, 1105, 1164 1163, 1168, 1194, 1201, 1207. 
1217, 1218, 1244, 1269, 1271, 1265, 1293, 1295, 1302, 
1303, 1313, 1315, 1316, 1326, 1332, 1354, 1358, 1370, 
1373.. 1362a, 1387, 1390, 1391, 1408, 143L, 1521, 
1544 

Tenepa t lan 
199 

Tenocht i t  lán 
128 
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Teoc inte O Teocintla - Véase Maiz 

Teotihuac6n 

Terrazas, Luis 
612 

Terrenos Fronterizos 
650 

Terrenos Nacionales y Baldfos 
7, 527, 554, 563, 564, 597, 615, 617, 620, 631, 
634, 695, 708, 709, 772, 780, 787, 877, 1082, 
1291, 1398 

Tepalcatepec - Véase Comisión del 
Tepalcatepec 

Tetela del Rfo 
199 

Tepanecas 
101 

Tetela del Volcán 
199 

Tepeaco 
201, 421, 1443 

Tet icpac 
198 

Tepechpan 
199 

Tet iqu ipa 
230, 236 

Te tzcoco 
68, 113, 345, 1273 

Tepetlan 
20 1 

Teutenango 
200 

Tepetlaoxtoc 

Tepuztlán o Tepoztlán 
199, 323, 1364, 1396, 1400 

Tequepespan 
271 

Terán Mendoza, Pedro 
1064 

% 

Terrner, Franz 
1355 

Terratenientes 
357, 457, 719, 890, 1166, 1218 

Teutitlán del Camino 
196 

Teutitlán del Valle 
198 

Texaluca 
20 1 

Texas 
2b7 

Texas, Universidad de 
5 79 

Texcoco - Véase Tetzcoco 

Texupa 
198 

Tezcatepec 
199 
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Thompson, Edgard T. 
21 

Thompson, J. Eric S. 
133, 134, 165, 179, 190, 2% 

Tienda de raya 
457, 894 

Tierra - Tierras 
8, 10, 23, 280, 282, 292, 293, 295, 299, 312, 313, 
31.4, 316, 317, 320, 323, 325, 349, 351, 401, 412, 
421, 426, 456, 485, 499, 515, 531, 549, 552, 565, 
579, 586, 592, 596, 597, 599, 604, 606, 608, 614, 
616, 620, 628, 634, 636, 657, 660, 663, 665, 666, 
667, 688, 689, 695, 710, 723, 736, 742, 750, 751, 
7i9, 780, 781, 783, 795, 796, 799, SOL, 803, 809, 
810, 817, 823, 826, 827, 828, 832, 837, 850, 852, 
853, 854, 858, 859, 864, 866, 873, 877, 881, 865, 
886, 890, 891, 901, 904, 906, 913, 919, 931, 945, 
947, 950, 954, 957, 958, 959, 976, 981, 983, 992, 
997, 1007, 1039, 1045, 1049, 1056, 1060, 1061, 1066, 
1068, 1074, 1075, 1078, 1063, 1066, 1145, 1149, 1151, 
1161, 1165, 1166, 1176, 1180, 1182, 1188, 1195, 1207, 
1226, 1234, 1236, 1251, 1255, 1291, 1295, 1297, 1300, 
1302, 1310, 1312, 1323, 1326, 1329, 1333, 1334, 1342, 
1347, 1348, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1364, 13&, 
1370, 1371, 1375, 1382, 1382a, 1390, 1393, 1394, 
1395, 1399, 1408, 1412, 1445, 1490, 1520, 1533, 1540 

Tierras áridas 
1420 

Tierras templadas 
543 

Tierras de proplor 
385 

Tierras de temporal 
1146 

Tlacoatzlntepc 
1415 

Tlacolula o Tlaculula 
198, 201 

Tlacotepec 
199 

Tlahualflo, Dgo. 
1099, 1100 

Tlahual l l lo Land and Colon izatlon Company 
885, 1012 

Tierras cál idas T lantequlla 
478, 511, 543, 667, 924, 1074, 1133, 1333, 1404 323 

Tierras comunales 
7, 143, 395, 399, 545, 546, 552, 598, 620, 021, 635, 
697, 712, 760, 769, 850, 885, 899, 910, 911, 926, 
994, 1075, 1302, 1321, 1338, 1340, 1344, 1354, 1364, 
1368, 1371, 1373a, 1375, 1390, 1391 

Tierras, distribución de I m  
736, 737, 743 

Tlerras, ramo de1 Archivo General de la 
Naelón 
383 

Tlapaneca 
1382a 

Tlascala - V6are Tlaxcala 

Tlatelolco 
w 
Tlatelolco, Colegio de Santiago 
LO2 

T laxca la 
105, 277, 327, 343, 344, 386, 431, 511, 657, 959, 
1039, 1133, 1388, 1466 

Tlaxcalteca, Colonización 
278 
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Transcaucasia 

Transportes 
406, 551 

968, 972, 989, 991, 998, 1013, 1068, 1127, 1136, 
1153, 1206, 1211, 1212, 1359, 1378, 1379, 1443 Trevi~o Martfnez, Roberto 

1065 

Trevlfñi Siller, Jor6 Guadalvpe 
1066 

Tribunal da Minerla 
560 

Tributos - Tributarios 
305, 312, 324, 325, 328, 343, 356, 366, 378, 376, 
386, 390, 395, 396, 397, 400, 402, 403, 407, 410, 
456, 540, 560, 1491 

Toquemoda, Fray Juan 6 Trigo 
410, 456, 475, 492, 493, 511, 827, 1039, 1074, 1120, 
1208, 1318 

Torm Villar, Ernesto de la 
Triple Allanza 
345 

Tdquis, indios 
195 

TuMrculos, Cultivo de 
8 

Tucantia, Provincia 6 
216 

Totonacos, indios 
Tucker, Willlam P. 
892b 

Trabajo - trabajadores 
7, 118, 320, 379, 426, 447, 452, 456, 457, 459, Tudela, José 

108 

Tula, Hgo. 
1083 

299 
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Tulanc ingo 
644 

Tumultos 
428, 429, 430, 433 

Tumor, John Knneth 
586, 655, 760 

Tuspa 
200, 205 

Tutuaca 
256 

Tututepec 
1038 

Tuxcacuesco 
210 

Tuxtlatepeca 
323 

Tuzantla 
207 

Tuztla 
201 

Tze 1 tales - Tzotziles 
133, 184, 187, 1354, 1367, 1392, 1394, 1401, 1410, 
1414 

Tzlcaputzalco 
199 

T z intzuntzan 
1341 

Tzotziles - Vease Tzeltales 

Ueipúchtle 
199 

Uexutla de Hidalgo 
199 

Ulloa Ortfz, Berthe 
454, 893 

UNESCO 
101 1 

Unión de Productores Henequeneros 
1016, 1067 

Unión Nacional de Productores de Azúcar 
1118, 1270 

Un ión Panamericana 
82 1 

Unión Sovi6tica - URSS 
786, 829, 1058, 1171 

United Fruft, Co. 
1074 

United States Department of Agriculture, 
Econom ic Researc h Serv ice 
1303 

Universidad de Nuevo León 
1545 

Universidad Nacional Autónoma de MOxico 
15, 456 

UNPASA. V6ase Unión Nacional de Productor 
de Azúcar 

Urdibla, Francisco de 
278 

Urecho, Mich. 
270 

Urlbe, Susana 
8 

Urlbe Rufi, JesGs 
1068, 1069, 1304 

Urquijo, Joaquín D. 
466a 

Usila 
198 

Utilidades 
1097 
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Vargas Torres, 'E l  kl 
1307 

Valllant, George C. 
133, 167 

Vaso l los 
323 

Vairiilla 
8, 30, 39 

Vasconce los, Eduardo 
856, 895 

Va lades, José C. 
656 

Vavi lov, N. l. 
39, 72 

Valenzuela, Fmnclsco Ramiro 1 316 
Vázquez, Gablno 
1071 

Valladolid, Alca ldta Mayor 1 393 

Val lado l id, Y uc . 1 217 
Vázquez Al faro, Gui llenno 
896 

Valle Medina, Margarita del 
13040 

Valle Nacional, Oax. 
656 

Valle Poblado- Tlaxcal teca 
1485 

Vázquez de Espinosa, Antonio 
299 

Vázquez de Wannan, Ilme 
1546 

Vázquez Gámez, Francisco 
897 

Valle, Región 
1318 

Vázquez Robles, Jorge 
898 

Vallln Ochoa, José Marta 
1305 

Vega Corona, José 
1072 

Van Den Berghe, Pierre L. 
1329 

Vanzetti, C. 
1070 

Vagas, E. 
1081 

Varga, Gabriel 
886, 894 

Velasco, Alfonso Luis 
65 7 

Ve lasco, Jos6 Fmnc isco 
5 78 

Velasco, Luis de 
369, 404, 452 

Velázquez, Diego 
318 

Vargas, Octav io 
1306 

Velázquez, lgnac io 
1026, 1073 

Velázquez G y  Pablo 
22 
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Venezian, Eduardo L. 
15460 

Venta La,Tabasco 
In, 183 

Ventana, Cfa. Minera 
651 

Vem btañol, Jorge 
658, 898a 

Vemcniz, Consulado de 
570,575 

Vida Rural 
7, 611 

Vida social Indtgena 
312, 372 

Vidal Arteaga, E m t  lna 
1308 

Villa Alta, Dlstrtto 
1345 

Villa de las Rasas, Municipio 
1357 

Vi l  la, Francisco 
722, 87i, 1509 

Villa Manrlque, Virrey 
452, 463 

Verocwz, Villa de la Villa Rojas, Alfonso 
201. 299. 378, 481, 511, 601, Estada de 632, 658, 191, 193, 1408, 1409, 1410, 1411 

Verbuq, Moore John A. 899 

Vemon, Raymond 
898b 

Vetancourt 
134 

Vehrlnarla 

Veyt la, Mariano 
113 

Vfadas, Lauro 
659, 886 

Vi l  loro, Luls 
661 

Vifías y hby,  Camelo 
317 

Virreyes, .Ramo del Archivo General do la 
Naef6n 
456 

\Ira ds somunicael6n Vitlcultum 
606, 1074 8 

Vfd Vivo, J o w  A. 
4S5 1412 

Vol 
isr 

Vol 
bco 

'kl 
Q 

NQI 
943 

$b 

a 
'414 

b 
!$ 
h 
6 
)b, 

4, \ 
li 
fJbp 

\1 y1 

'!'\ + ¡+ 

a 
'+'\\ 

' F 
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Volkov, Av. 
1547 

Von Glumer E. 
640 

Von Statt 
408 

I 
Waterfall, Gave (Chih.) 
34 

Waterman, T.T. 

Weathen, Kenneth 
1414 

! Weatherwax, Paul 
73 

1 ,  Wccksta.atn. Richard S. 

Wilkie, James W. 
155 1 

Wilkie, Raymond 
1309 

Wilson, Iris Hiobfe 

Wiuler 
196 

Wolf. Eric 

West, Robert C. 
94, 521, U32 

Womack, John Jr. 
1553 

Woodbury, Richard B. 
95b 

Whetten, Nethan L. 
995, 1075, 8388 

Wythe, George 
1311 

Xa lapa 
6, 998, 201 

Xaliomulco 

Xal isco - Véase Jel isco 
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Xa 1 t ianguer 
230 

Xerez, Villa da 
239 

Xicayan 
23 1 

Xilotepec, Oax. 
201, 264 

Xilotepque - V8am Xilotepce 

Xiquilpan 
203 

Xochimilcas - Xochlmilco 
101, 167, 1532 

Xonutla 
201 

Xuch itepec 
198 

Xuxt lahwcan 
165 

Yalalag, Villa de 
1343 

Ya lapa 
323 

YanhuOtlán, Códice 
390 

Yánez, Lorenzo 
643 

Y6ñer Ruiz, Manuel 
168 

Yaqui, Valle y Rfo 
916, 954, 998, 1002, 1134, 1245, 1450, 1467, 1539, 
1540 

Yaquis, Indios 
196, '578, 1338, 1370, 1402 

Yautepeque 
324 

Yuca 
70 

Yucatán - Yucatecor 
104, 111, 185, 192, 217, 299, 351, 357, 364, 365, 
368, 369, 388, 403, 510, 525, 529, 537, 573, 580, 
594, 611, 611, 655, 683, 739, 800, 886, 919, 921, 

- 923, 935, 940, 945, 954, 982, 1016, 1019, 1021, 
1022, 1023, 1028, 1029, 1031, 1034, 1036, 1037, 
1055, 1058, 1059, 1067, 1085, 1101, 1131, 1151, 1158, 
1295; 1320, 1322, 1399, 1400, 1405, 1439, 1482 

Zacapwxtla, Pus. 
1337 

Zacate 
456 

Zaca tecas 
239, 242, 557, 585, 1027 

Zacatepec, Ingenio 
905, 996 

Zacatlán 
235 

Zantwijk, Rudolf Van 
169, 170, 171 

Zapalote Chico 
23 
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Zapata, Emil iano - Zapatistas 
717, 722, 723, t05b, 613, 880, 1113a, 1257a, 1484, 
1509, 1523, 1553 

Zapoteeas, Indios 
196, 1318, 1343, 1345, 13t.3 

Zavala, Lorenzo de 
576, 579 

Zavala, Silvio A. 

Zea, Leopoldo 
630, 664, 665, t46 

l 
, O  Zinacantán, Zinacanteeas (Chis) 

191, 1324, 1325, 1336, 1404, 1413, 1436 
1 

l 

Zootecnia 
15 
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En l a  Imprenta Univers i taria ,  bedo l a  
d i r e c c i ó n  de J o r ~ e  Gurría Lacroix, s e  
t e m l n ó  l a  impreei6n de:  Tenencia de 
l a  t i e r r a  y desarro l lo  agrario en Bné- 
x i c o ,  e l  d fa  10 de noviembre de 1970. - 
Se t i raron  2,000 ejemplares. El mete- 
r i e l  f u e  preperado por e l  I n s t i t u t o  - 

de I n v e s t i p c i o n e e  S o c i a l e s .  
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