
 El cardenismo y el nuevo rostro
 de la sociedad rural

 BEATRIZ CANABAL CRISTIANI

 I.N'J'RODUCCION

 Eni la actualidad va no hav duda acerca de la importancia que revistio
 el problema agrarin como sustento permanente, tanto de la lucha revolu-
 cionaria, como de los conflictos que dibujaroat- la sociedad mexicana hasta
 ios anios treinta. Privilegiar la Roforma Acraria fue un imperativo para la
 cornsoiidacion de la paz social y de un Estado cuyo fundamento y legiti-
 midad tenian que ver con la ccnformacion de un pacto social por nmedio
 del cual las masas beneficiadas se organizaban y se constituian en los
 pilares del sistema politico reestructurado on ios a-nos de Cardenas.

 A cincuenta anos del extenso reparto agrario que transformo el medio
 rtural rnexicano, el estudio y la evaluacion de su significado social y politico

 cob,an inportancia al surg.ir en el momento actual una revaloracion de la
 futv-cion del ejido como instancia economica de interes colectivo capaz de
 representar una iuerza rog,ional con influencia en la toma de decisiones
 gtubernamentales en torno de las politicas agropecuarias. Han surgido ejidos

 yv uniones de ojidos que se han desarrollado con la conviccion de que el
 Estado no debe ejercer una tutoria que impida al campesinado tener una

 iOarticipacion relevante en la conduccion de sus actividades productivas,
 ya que existe hoy una mayor capacitacion para poder dirigir de una manera
 autonoma e integral la organizacion.

 La discusion en torno de la idea cardenista del ejido colectivo, de la
 rectoria del Estado o do la autogestion sigue presente en ejidos nuevos y
 viejos que heredaron la experiencia surgida de los nu'cleos ejidales impul-
 sados durante el cardenismo con sus crrores y limitaciones, pero tambien
 con los alcances sociales y politicos de una reforma en las estructuras
 agrarias que elimino de la escena economica y politica al hacendado y
 propicio la entrada de un nuevo actor social, el campesinado como pro-
 ductor directo, quien empezo a tener una presencia economica y politica
 fundamental.

 1) CONFORNF IACeON DEL PROYECTO DE REFORMA
 AGRARIA CARDENISTA

 El proyecto agrario cardenista no surgio de la noche a la mafnana ni
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 de las ideas del presidente o de un grupo cercano a el. Este proyecto
 fue el resultado de la confluencia de diversos movimientos sociales, que
 con sus demandas, prmgramas y planteamientos reformadores fueron dando
 sustento a una ideologia agrarista por medio de la cual se pretendia resol-
 ver de una manera radical los probelmas del campo. Desde MichoacIn
 se oia la voz de Primo Tapia, cabeza de lo s campesinos, que solicitaba
 para los peones acasillados plenos de derechos para hacer peticiones de
 tierra y al mismo tiempo la afectacion de las grandes unidades territo-
 riales en que se cultivaba henequen, algodon, azuicar o arroz en el
 Primer Congreso Nacional Agrarista en 1923.

 En Veracruz los agraristas afiliados a la Liga de Comunidades Agrarias,
 impulsada por Adalberto Tejeda, partian de Ia conviccion de que el reparto
 agrario por si solo no generaba cambios en cl bienestar de los productores
 y de que habia que impulsar la formacion de cooperativas agrarias con
 apoyos oficiales diversos.

 A partir de la aprobacion de la expropiacion de las propiedades pri-
 vadas mayores de 200 ha., se afectaron bajo cl gobierno de Tejeda alre-
 dedor de 300 mil hectareas en beneficio de 45 989 ejidatarios.

 El Plan Sexenal en apoyo a la candidatura de C&denas incluyo varios
 de los puntos ba'sicos del programa tejedista, como el colectivismo rural
 y Ia reestructuracion de instituciones estatales relativas a la Reforma Agraria.

 Las ideas agraxistas surgidas de estos movimientos sociales confluyeron
 en las bases programanticas de la Liga Nacional Campesina formada en
 1926 que declaro como su "aspiracion final y tendencia suprema en el
 futuro, la socializacion de las tierras y los medios de produccion" y
 como una de las bases sociales y economicas en esta etapa de la evoluci6n
 nacional, "la institucion del ejido, perfeccionada y completada por las
 diversas formas de accion cooperativa y de trabajos realizados en comun".

 Cardenas fue un impulsor de la Reforma Agraria en Michoacan, donde
 entrego durante su mandato mas tierras que todos sus antecesores juntos;
 408 807 ha., en beneficio de 24 mil ejidatarios respaldados por una vigo-
 rosa organizacion que agrupaba a sindicatos y comunidades campesinas,
 Ia Gonfederacion Revolucionaria Michoacana del Trabajo, consolidada
 como una fuerza politica importante durante esa gesti6n.

 Las ligas de comunidades agrarias, que impulsaron programas agrope-
 cuarios, contaron con la ferrea oposicion del clero y de los poderes locales.
 Otros obstaculos tuvieron que ver con la falta de apoyo del gobierno
 federal o bien, en algunas regiones y en momentos coyunturales precisos,
 con su franca oposicion. Otro factor limitante fue Ia excesiva influencia
 de las dirigencias que, al desempefiar posiciones en la politica nacional,
 marcaban la orientacion v los alcances de sus organizaciones de base.

 Estas experiencias regionales, que fueron captadas o vencidas por el
 proceso de centralizacion del sistema politico, generaron experiencias muy
 ricas en torno de la gestion agropecuaria apoyada por fuertes organiza-
 ciones de masas de las que necesariamente surgio el proyecto en el nivel
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 nacional por medio del Plan Sexenal con algunos giros que tuvieron que
 ver con la necesidad de incorporar las organizaciones campesinas al Partido
 Nacional Revolucionario, por lo que uno de los principios b6asicos del radi-
 calismo veracruzano no fue retomado: Ia independencia de la organizacion
 campesina en relacion con el Estado.

 Si bien el cardenismo se conformo ideologicamente de los planteamien-
 tos emanados del movimiento campesino de los afios veinte, su instru-
 mentalizacio6n cristalizo en momentos en que crisis economica y crisis poli-
 tica se conjugaban para dar lugar a una situacion social conflictiva sin
 salidas aparentes. La demanda agraria se enfrentaba a una politica esta-

 tal que iba cerrando espacios de negociacion v vias de solucion.
 Plutarco Elias Calles partia de la conviccion de que la reforma agraria

 habia fracasado, de que el reparto ejidal no solucionaba los problemas
 agrarios y de que solo la propiedad privada avivaba la iniciativa de supe-
 racion del productor, por lo que habia que desarrollar una espe,cie de
 clase media de agricultores por medio del fraccionamienlto de tierras eji-
 dales y la organizacion del patrimonio familiar para contrarrestar el poder
 de los terratenientes. Ante estos planteamientos la Reforma Agraria se
 freno con el fin tamnbien de no lastimar los intereses de hacendados de
 ntievo cuiio surgidos al calor de la lucha revolucionaria.

 Algunas medidas agrarias del callismo, como la creacion de un sistema
 bancario para el agro, de escuelas agrricolas y de la Comision Nacional de
 Irrigacion, se vieron contrarrestadas por la creciente presencia del capital
 extranjero, la corrupcion en las esferas del gobierno y el culto al Jefe
 Maiximo cuyo regimen se habia desvirtuado al pasar del interes popular,
 a la bu'squeda de la satisfaccion de los intereses de las nuevas oligarqulas
 politicas, economicas y sociales integradas por muchos de los dirigentes
 de la Revolucion.'

 La Reforma Agraria callista se habia convertido, de acuerdo con Ar-
 naldo Cordova,2 en un simple instrunmento de manipulaci6n campesina
 mediante limitados repartos agrarios que no habian logrado, desde luego,
 transformar las relaciones de propiedad. En 1930, 13 444 terratenientes
 acaparaban el 83.4%Jr de la tierra, mientras que 668000 ejidatarios ocu-
 paban solo el 9% y 2 332 000 campesinos no poseian tierra.

 Esta inequitativa distribucion de la tierra, al lado de sequias, inunda-
 ciones, los estragos de la guerra cristera en zonas cerealeras y el decremento
 de la inversion pu'blica, se conjugaron para dar paso a la caida de la
 produccion de granos ba'sicos y de bienes agricolas de exportacion como
 el algodo6n, el cafe y la cafia de azu'car durante los primeros anios de la
 decada de los treinta. Esta crisis agricola provoco desempleo y un descenso
 del salario rural, contraido por la vuelta al pais de 300 mil braceros de
 los Estados Unidos durante la 4crisis de 1929.

 Los campesinos y los obreros se movilizaban, las huelgas se multipli-

 1 Tzvi Mcdin, Ideologia y praxis politica de Ldzaro Cardenas, pp. 156-157,
 2 Cfr., Arnaldo C6rdova, 1a politica de masas del cardeiisnmo.
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 caban y los campesinos de diversas, regiones protestaban por la liquidacion
 de los ejidos y por las condiciones generales de la economia que afectaban

 p)referentemente a los sectores ma's empobrecidos; en respuesta, el presi-
 dente Abelardo Rodriguez expide algunos decretos creando, en 1934, el
 Departamrento Agrario x promulgando cl primcr codigo agrario en el que
 se, destacaba la simplificacion del procedimiento y la generalizacion del
 d-erecho agrario a un mavor nDumero de individuos.

 Sin embargo, en 1935 la movilizacion en el campo continuaba y se
 registraron tomas de tierra en Puebla, Hidalgo, Jalisco, Michoacan y Nue-
 vo Leon, asl como moIVimientos laborales en La Laguna, Lombardia y
 Nueva Italia en Michoac6an, en Sinaloa, Veracruz, Nayarit y Nuevo Le6n.

 El nuevo gobierno tenia dos disyuntivas, buscar la paz mediante una
 aceleracion de las reformas o generar mas violencia con la continuidad de
 la politica economica callista. Al parecer lia orientacion del regimen y la
 movilizacion popular caminaban hacia direcciones opuestas, Tannembawn
 sentenciaba "una convulsio6n continua" que Ilevaria al pueblo "hacia una
 nueva prueba de fuerza".3

 La emergencia popular debilitaba el poder callista que tuvo que pactar
 con el ala radical del PNR surgido de la integracion a dicho partido de
 diversos movimientos regionales lherederos del agrarismo practicado en
 Veracruz, Tamaulipas y Michoacan. La importancia de este grupo politico
 era creciente y la candidatura de Cardenas significo un pacto de unidad
 revolucionaria a partir del cual se gestaria la continuidad del regimen.

 El cardenismo gan6o irmportantes espacios politicos en el PNR al lograr
 integrar diversas organizaciones campesinas con influencia regional, que
 mas tarde formaron la Confederacion Campesina Mexicana, apoyo funda-
 mental en la candidatura del Nacional Revolucionario. La CCM surge de
 la alianza de las ligas estatales de San Luis Potossi, Tamaulipas, Chihuahua,
 Michoac'an, Tlaxcala, Mexico, y posteriormente Veracruz. Algunos autores
 sugieren que se trat6o mas bien de una alianza de dirigentes y caudillos
 regionales en apoyo a Cardenas4 pero con presencia politica entre sus
 bases campesinas por lo que su decision fue compartida y legitimada.

 Este apoyo inicial del movimiento campesino a la candidatura de Car-
 denas se reforzo vivamente con la realizacion de una campania electoral
 sin precedentes en Mexico en la que el candidato convivio con "el pueblo"
 y visito las comunidades ma's inaccesibles escuchando las quejas de los
 indios, que eran la expresion de siglos de marginacion y dominacion.

 2) EL EJIDO Y LA REFORMA AGRARIA

 En el Plan Sexenal, que constituyo la plataforma basica del gobierno
 de C'ardenas, estan condensadas las ideas que marcaron la orientacion de

 3 Citado por Adolfo Gilly, La revoluci6n interrumpida, p. 349.
 4 Cfr., Heather Fowler Salamini, Movilizacid6n campesina en Veracruz (1920-

 1938).
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 la Reforma Agraria teniendo como fundamento la Constitucion de 1917
 y eliminando plateamientos plenamente socialistas, como la desaparicion
 de la propiedad privada; se delimito un programa social que le impuso al
 Estado una funcion predominantemente intervencionista como "regulador
 de las actividades economicas de la vida nacional cuyo u'nico limite era el
 respeto a los derechos e iniciativas individuales estipulando el estricto
 apego a la pequefna propiedad".

 La distribucion de tierras seria extensiva v tendxia como unico limite
 "la completa satisfaccion de las necesidades agricolas de los centros de
 poblacion rural",5 ya que existian, en opinion de Cairdenas, "tierras en
 suficiente cantidad para toda la poblacion campesina".6 El Plan Sexenal
 no concebia al reparto agrario como una solucion aislada de los problemas
 del campo. Este deberlia ccmplementlarse con la creacion de un departa-
 mento agrario, aut6nomo y de un sistema de cooperativas; con el aumento
 de fondos para el credito ejidal, la construccion de un gran nuimero de
 escuelas rurales y de obras sociales para alcanzar el desarrollo integral
 de la poblacion en el canipo. Se. reformaria, por viltimo, la Ley de do-
 taciones de tierras y aguas a f-in de que los peones acasillados tuvieran
 acceso a estos recursos.

 Sin duida, la concepcion de la Refcrma Agraria cardenista esta ex-
 puesta en dicho plan y tiene como postulado esencial la liquidacion del
 la-tifundismo como forma productiva predominante que limitaba la flincion
 del sector agrario en el inarco d.c la economia nacional. La refoama agra-
 ria tenia como uiltimo objetivo el desarrollo agricola basado en la eleva-
 cic'n del nivel de ingresos y de vida de las grandes masas campesinas
 y el mantenimiento o aceleracion de la tasa de crecimiento agricola na-
 cional. Este desarrollo agricola irnplicaba la intervencion del Estado para
 reerdenar la sociedad rural con base en la redistribucion de la tierra y
 en la organizacion de todos los aspectos de la vida comunal para generar
 uni campesinado capacitado como productor eficiente. Las ideas del ejido
 corno complemento del salario del peon o como un tipo de dotacion
 agraria transitoria quedaban rebasadas ante el objetivo de lograr, mediante
 el ejido, un desarrollo integral del sector campesino.

 La Reforma Agraria cardenista pernitio y promovio en mayor o
 menor medida el desarrollo de la pequeiia propiedad privada y del ejido
 parcelario, pero tuvo como eje central el apoyo a la organizacion de ejidos
 colectivos o cooperativas que se fomentaron mediante la canalizacion de
 un importante flujo de recursos.

 El ejido constituyo asi la materializacion de la Reforma Agraria y el
 motor de la politica de masas del cardenismo en el campo.7 A diferencia
 de los anteriores regimenes, al ejido se le asigno durante el cardenismo el
 caracter de institucion permanente que impulsaba el desarrollo rural.

 5 Gerrit Huiizer, La lucha campesina en Mexico, p. 60.
 tG LAzaro Cairdenas, Apuntes, T. J., p. 325.
 7 Arnaldo C6rdova, La politica de inasas del cardenismo, p. 94.
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 El reemplazo de la hacienda como sistema de produccion predorninante
 y "la liberaci6n de los trabajadores del campo de la explotacion de que
 han sido objeto" constituian, para Cardenas, dos elementos que justificaban
 la implantacion de una nueva forma productiva, cuya funcion deberia ser
 fundamental en el aprovisionamiento de alimentos y materias primas ba-
 ratas para el consumo interno y la industria nacional. Las ventajas de la
 explotacion colectiva eran observables desde la aplicacion de metodos
 de labranza a gran escala, un uso mas racional y eficiente de insumos con
 un menor costo; la implantaciGn de sistemas de riego y el empleo de maqui-
 naria, hasta las posibilidades de obtencion de financiamiento y de mejores
 condiciones de comercializacion. Lo colectivo se imponia sobre lo indi-
 vidual para convertir al campesinado en un sector competitivo de agri-
 cultores, pero la concepcion cardenista de reforma agraria implicaba no
 solamente ventajas economicas, sino tambien un desarrollo integral de la
 comunidad campesina que comprendia la educacion, la capacitacion ttc-
 nica, la salud y la recreacion por lo que al ejido colectivo acompaiiaba
 siempre la instalacion de escuelas. clinicas y campos deportivos.

 La funcion politica del ejido, ha sido discutida ya por algunos autores,
 y se le asigna la funcion de aparato de Estado en el campo por medio del
 cual se integra el campesino al sistema politico. La Reforma Agraria in-
 corpora a sus beneficiarios al organismo estatal como sector social fiel al
 gcbierno y a la Revolucion; como generador y sosten del poder cardenista
 que lo unifico, organizo e integro como brazo del Partido de la Rev-olu-
 cion Mexicana.

 El ejido colectivo nacio, se desarroll6o y sucumbio a la sombra del
 Estado de acuerdo con las distintas vertientes de la politica agraria que
 lo han promovido, abandonado y atacado en diferentes momentos de su
 historia. Esta simbiosis con el Estado ha propiciado una dependencia casi
 absoluta en relacion con sus posibilidades de financiamiento, de asistencia
 tecnica y de control administrativo, ya que se le asigno al ejidatario una
 funcion secundaria y muchas veces marginal en la toma de decisiones. Si
 bien el ejido colectivo surge "de las aspiraciones populares", en voz de
 Cardenas, "como una concepcion ejidal de abiertas perspectivas", el in-
 tervencionismo estatal ligo su destino y orientacion con la del colectivismo
 agrario, via sus aparatWs economicos y politicos.

 El ejido competitivo a que aspiraba el cardenismo necesitaba contar
 con recursos productivos suficientes, por lo que se integr6 basicamente en
 zonas con predominio en cultivos comerciales y donde dichos cultivos for-
 maron parte de procesos agroindustriales, corno la cafia de aztucar, el
 henequen o el alrodon.

 Durante el retgimen de Cardenas se establecieron entre 700 y 800 so-
 ciedades colectivas ejidales en La Laguna, YucatAn, El Valle del Yaqui,
 Michoac'an y los Mtochis, en Sinaloa, y solamente en este periodo presiden-
 cial contaron con un pleno respaldo politico y administrativo.

 Evaluar la eficiencia del sistema colectivo promovido en ese sexenio
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 implica tomar en cuenta diversas consideraciones, como el tipo de region
 donde se establecio, el monto y la adecuacion de sus recursos naturales,
 su infraestructura, los apoyos en cr6dito v asistencia tecnica con que con-
 taron, la viabilidad comercial de los cultivos, la funcion de los aparatos
 estatales, las formas de control interno, el caracter de las dirigencias cam-
 pesinas y las posibilidades de participacion que tuvieron los ejidatarios.

 3 DiMENSIONES DE LA REFORMA AGRARIA

 La reestructuracion agraria se baso en la expropiacion de latifundios

 pa,a formar ejides y en el respeto a la propiedad privada via la dotacion
 de certificados de inafectabilidad.

 Las dotaciones de tierra mas importantes, acoinpan-adas de canaliza-

 cli6n cle recursos de la misma magnitud, se realizaron en las regiones y entre
 los grupos que. habian protagonizado luchas con demandas sindicales unas,
 conmo en Lombardia, Nueva Italia, La Laguna y los Mochis y7 otras con
 demandas agrarias como en Mexicali y eI Valle del Yaqui.

 Entre 1936 1 1937 el agrarismo del regimen tuvo sus logros m'as acen-
 tuados, v de acuerdo con Luis Gonzalez - fue "la obra gubernamental pre-
 dilecta" v fueLron revalorados o valorados por Drimera vez los terminos
 agrarista", "ejido"', "camarada", "comunidad.". al mismo tiempo que se
 deterrminaban los de 'rico", "hacienda". "latifundio".

 Con el apoyo decidido del regimei. la casta de los hacendados cons-
 titu da por "unos pocos millares de antiguos senores y algunos cientos de
 revolucionarios y alguncs miles de pequefios propietarios" 9 se vino a menos
 ante la afectacion de 25 324 528 de hectareas que quedaron en manos de
 15 mil ejidos con 1 442 895 de ejidatarios quienes pasaron a constituir el

 41.8% de la poblacion activa del pais en posesion del 471% de, las tierras
 cdo cultivo. Cardenas camnbio drasticamente la estructura agraria del pais
 al promover Ia distribucion de m'as del 64% del total de tierras distribui-
 das de 1915 a 1940.

 En pleino auge agrario y a fin de proteger a Ia pequefia propiedad se
 activo en 1937 el registro de las pequefnas propiedades inafectables. De
 1937 a 1940 fueron registradas 1 150, que de acuerdo con el uiltimo in-
 forme presidencial ocupaban 155 000 hect'areas de tierra laborable, 35 000
 hect'areas de tierra de agostadero y 2 500 hect'areas de montes. Se decla-
 claron ademas inafectables 1 025 000 hecta2reas de explotacion ganadera,
 de hecho este tipo de tierras solo fue afectado en un 11 % por el re-
 parto agrario.

 Durante el cardenismo se privilegio la formacion de ejidos y nunca se
 penso en la eliminacion de la propiedad privada, a la que se le otorgaron

 8 Luis Gonmilez, Los dias del presidente Cdrdenas, pp. 92-95.
 9 Ibid.
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 seguridades juridicas y apoyos diversos, entre otros, los provenientes del
 Banco Nacional de Credito Agricola.

 Esta reestructuracion agraria estuvo apoyada por una reforma al sis-
 tema bancario por medio de la cual se dividio al Banco Nacional de
 Credito Agricola en dos instituciones, una de las cuales apoyaria a los
 pequefios y medianos propietarios y, la otra a los ejidatarios. Pero el Banco
 Nacional de Credito Ejidal se creaba no solo como una institucion mas de
 cr6dito, sino como un organismo que tendria una funcion importante como
 planificador del proceso productivo de los ejidos, y como administrador
 de sus recursos y ganancias; el banco significaba la presencia del Estado en
 ls nuevas unidades economicas y era el garante de su buen funcionamiento.
 El banco tenia a su cargo la organizacion de las sociedades de credito
 ejidal, la compra de insumos y maquinaria, la direccion de la produccion,
 la venta y ademas, tenia que asumir la representacion de los socios on
 cualquier tipo de negociacion.

 La educacion se impuls6 con el fin de reforzar el reparto agrario, tanto
 en un sentido politico al conocer el ejidatario sus derechos y defenderlos,
 como en apoyc, a la organizacion de las nuevas unidades productivas, asi,
 la educacion apoyaba y reforzaba el proceso de desanrollo rural. Los maes-
 tros eran a la vez educadores v "catalizadores de movimientos pcpulares"
 y en el campo "'de la lucha por la tierra", eran "eficacisimos agentes del
 cambio social en el campo,'0 voceros y lideres de campesinos que asumian
 con ellos el enfrentamiento ccn los poderes locales y sufrian tambien las
 represalias de los terratenientes.

 La poblacion campesina dotada con recursos productivos constituia
 una fuerza de trabajo con altos indices de morbilidad. La salud en el campo
 era un problema que habia que atacar para lograr las metas que se habia
 planteado el regimen. Se creo asl el Departamento de Higiene Social y
 Medicina Ejidal encargado de atender a un millon de campesinos y eon
 1937, el Departamento de Medicina Rural en eI Instituto Politecnico
 Nacional. Se establecio tambien en 1935 el servicio social universitario
 en favor de los campesinos y que obligaba en particular a los m6dicos a
 trabajar durante dos aflos en una comunidad rural para poder titularce.

 Asi, a partir de los resultados de campanas como la de alfabetizacion,
 en contra del alcoholismo y de higiene elemental, se esperaba que en el
 campo surgiera una nueva generacion de campesinos dotados fisicamente y
 capacitados para desempeniar la funcion economica y politica que la sociedad
 le asignaba en ese momento.

 Este programa reformador, y en particular la afectacion agraria, conto
 con la oposicion permanente y violenta de terratenientes, caciques, clero,
 funcionarios y jefes militaxes que integraban poderes locales con grupos
 de defensa que amenazaban y atacaban cualquier intento de organizaci6n
 para la obtencion de tierras. "En los primeros a-nos del gobierno carde-

 10 Arnaldo C6rdova, op. cit., pp. 117-118.
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 nista, solo en el estado de Veracruz se reporto que habian sido asesinados
 por esta causa, 2 mil personas. Durante. los tres meses mas criticos de
 1936, 500 personas fueron acesinadas en varios estados del pais."1 Entre los
 mismos campesinos cundia el temor de solicitar la tierra o de trabajar

 la que ya le habia sido otorgada por amnenazas de, curas y hacendados.
 Con el fin de enfrentar esta situacion. Cardenas decidio entregar a los

 campesinos "el mauser con el que hicieron la Revolucion" "en la cantidad
 y calidad suficiente." para poder defender a su ejido y a su escuela. El
 temor del campesino fue amninorado, gracias a la entrega de armas. Se crec
 una reserva rural integrada en 1936 por 60 mil hombres divididos en
 cerca de 70 batallones y 73 regimientos de caballeria al mandco de mas
 de 400 jefes y oficiales, subordinados a su vez a nueve generales. La lu-
 cha se hizo frontal en el campo pcro las fuerzas campesinas pudieron
 enfrentar a sus enemnigos y apoyar a la vez al gobierno de Calrdenas contra
 cualquier intento de sublevacion; algu,.s autores han establecido una re-
 lacion entre el campesino armado y la estabilidad social en esos afios.

 Al lado de CGardenas en esta lucha sin ctiartel generada en el camrpo se
 encontraba un verdadero regimiento de hombres que apoyo la politica
 agraria del regimen, "viejos agraristas que venian de la Revolucion, honm-
 bres maduros y sus hijos jovenes que se lanzaron a organizar la lucha por
 la aplicacion efectiva del reparto ejidal, maestros rurales como punital
 de la Reforma Agraria y las masas campesinas que se defendian de los
 terratenientes y guardias blancos, de asesinatos v mutilaciones".I2

 Los uiltimos afios de la gestion cardenista han provocado diversas
 opiniones entre los estudiosos de este periodo, debido principalmente a un
 giro en la terminologia utilirzada por el presidente, a la desaceleracion del
 reparto agrario y al freno de las movilizaciones reivindicativas.

 Seguramente las presiones externas e internas provocadas por la expro-
 piaci6on petrolera y la afectacion de las haciendas en manos de extranjeros
 obligaron al regimen a bajar el tono del discurso y el ritmo del reparto
 que de todas maneras alcanzo la superficie de 1 800 000 ha., en 1940. "a
 pesar de todas las dificultades y de la dificilisima situacion por la que
 pasaba el pais frente a la presion economica de las compafiias exti an-
 jeras') 13 y del enfado del gobierno de los Estados Unidos que exigia el
 pago de 10 132 388 d6lares por concepto de indemnizaciones agrarias de
 1927 a 1938, cantidad que el presidente prometio pagar en condiciones
 adecuadas a la situacion de Mexico.

 Parece exagerado suponer que el regimen tendio hacia la derecha, ya
 que desde su inicio manifesto que los limites de su actuacion los enmar-
 caba la Constituci6n en la cual prevalecia el respeto a la propiedad pri-
 vada, si bien caimbiaron los terminos del discurso del presidente quien
 declaro en 1940 que "el gobierno no habia colectivizado los medios ins-

 11 Gerrit Huizer, La lucha campesina etn Mexico, pp. 72-73.
 12 Adolfo Gilly, La revolucidn interrtumpida, p. 354.
 13 Tzvi Medin, op. cit., p. 208.
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 trumentos de produccion" v...] y aunque hubo algunas excepciones como
 la nacionalizacion de los ferrocarriles, la industria del petr6leo o la ex-
 propiacion de iiaquinarias en El Mante, Yucatan y La Laguna, ello se
 debio en verdad a la actitud de los propietarios o de las empresas mismas".
 "No hay pues, en Mexico un gobierno comunista, nuestra Constitucion
 es democratica y liberal con algunos rasgos moderados de socialismo en sus
 preceptos, que norman la propiedad territorial, principalmente, para fines
 de restitucion y a los mandatos que se refieren a las relaciones entre el
 capital y el trabajo, que no son, ni con mucho, mas radicales que las de
 otros paises democraticos v aun de algunos que conservan instituciones
 monarquicas"."

 Era importante afianzax politicamente las reformas resguardandolas
 del peligro de las presiones externas o internas creando en el pais un
 clina politico favorable a la union de las fuerzas del PRM y a la continui-
 dad del proyecto en vista de la coyuntura electoral de 1940.

 4) LA EXPERIENCIA COLECTIVIZADORA

 Sin duda en la promocion del ejido colectivo el cardenismo vio mate-
 rializadas las luchas. las aspiraciones y las ideas claves de las agraristas
 de distintas partes del pais que ya lo habilan incluso practicado. A partir de
 1936 con el repalto en la Comarca Lagunera, hasta el reparto en Mi-
 choacan y Chiapas en pleno descenso de la fiebre agrarista, se ensayo en
 Mexico uno de los planes ma's arriesgados del regimen que he valieron
 criticas severas y apoyos incondicionales; un plan que se fincaba en la
 entrega de recursos realmente productivos a los campesinos y en el apoyo
 del Estado que nunca les pudo convertir en verdaderos sujetos sociales,
 que paso del paternalismo al control administrativo y politico desplazian-
 dolos de la toma de decisiones.

 El ejido colectivo avanzo por un camino Ileno de obst'aculos, quiz6s
 ni los funcionarios ni los tecnicos ni los mismos campesinos estaban pre-
 parados para asunir esa tarea, quizas no comprendieron entonces la tras-
 cendencia historica de la reestructuracion agraria y de la conformacion
 de una nueva futerza social en el campo, los ejidatarios.

 Los ejidos colectivros tuvieron la experiencia comiun de haber surgido
 de luchas sociales de caracter agrario o sindical. De la lucha surgio el
 cainbio, y con el cambio vino la incertidumbre que aprovecharon otros.
 El campesinado ftie sorprendido sin muchas herramientas para poder con-
 trolar lo que la Revolucion le entregaba.

 a) El ascenso del colectivismo

 La primera experiencia que vale la pena analizar por su trascendencia
 es la de La Laguna. cuenca regada por los rios Nazas y Aguanaval con

 14 W. Townsend, op. cit.. p. 202.
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 500 000 ha., de gran productividad que proporcionaba al pais la mitad del
 algod6n y el 7%3Xc del trigo que necesitaba. Las descripciones de la Comarca
 antes del reparto agrario la definian como "pequenco y privilegiado im-
 perio", o bien un tipo de "feudalismo capitalista" don-de los intereses
 de algunos extranjeros v, mexicanos eran considerados intocables, asi como
 sus 130 haciendas, 7 de las cuales abarcaban el 45%jo del area total de
 la regnion.

 Esta enorme concentraci6on de la riqueza con trastaba con la miseria ge-
 ieoralizada en quoe vivian alrededor de 50 mil familias de jornaleros. de
 los cuales solo 20 mil constituian peones acasillados y el resto tenia acceso

 al trabajo solo por 3 o 4 meses al aFio; habia gran disponibilidad de fuerza
 deo trabajo, nor lo oue Ics salarios oran mtur baios y las condiciones gene-
 ales de vida. habitacion y sernicins infrahlrnmanos.

 FEn la Coniarca habla existido la demanda agraria pero la situacio6n
 de est,os milez de trabajaclores v la politica asTrauia de regimenes anteriores
 deriv6 la lucha en la region hacia la vertiente sindicalista que se gestaba
 oIn las zonas urbanas v se desplazo al campo organizando a los peones en
 cornites prolotarios que impulsaron huelgas por aumentos salariales y jor-
 nada,; de 8 horas; los terratenientes resp.ondieron con la creaci6n de sindi-
 catos blancos, con el esquirolaje, con el despido de lideres, encarcelamientos
 -v muertes. Esta respuesta generaba la expansi6on v la inidad del mcvi-
 niienbo oue logra impublsar una huelga general por medio de la CTM contan-
 do con el apoyo de 20 mil trabajadores agricolas y 104 sindicatos.

 El reparto agrario queo solucion6 el conflicto provoco la respuesta vio-
 len-ta de Ins propietario.. quienes inundaron los campos, desmantelaron
 los pozos., vendieroni equIpos y animales o simplernente los dejaron morir.

 CArdenas v stu eqtiipo trabajaron r{apidamente y en 45 dias organizaron
 226 ejidos con 34,743 campesinos en una superficie de 218 mil hecta-
 reas de riego y pastos con u-n extenso programa de apoyo que abarco
 durante el primer afio la concesion de prestamos bancarios (30 millones
 de pesos), la adquisicion de implementos de trabajo y maquinaria, ademas
 dcl aumento del presupuesto en la region para salubridad, educacion y
 ot-cs servicios como agua potable, luz y la construccion de viviendas.

 A pesar de que hov se senialan al,unos errores desdo el inicio del re-
 parto por su rapidez, la falta de planeacion o el respeto de 150 ha. de la
 mejor tierra que quedaron en manms de terratenientes, para Cardenas y
 su equipo esta accion se censideraba como "el impulso mayor que ha sido
 posible en favor del campesino y la economia del pais [... I y como el
 pmblema mans serio que resuelve hoy el regimen de la Revolucion".15 Sin
 duda fue la decision ma's trascendente de su regimne, dada la cantidad y
 la calidad de los recursos distribuidos y la eficiencia productiva de la
 region.

 La dctacion estuvo condicionada a la adopcion del sistema colectivo

 '5 LAzaro Cirdenas, Apuntes, tomo I, pp. 359-360.

 10
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 que se materializo en La Laguna por medio del uso comu'n de la tierra, la
 maquinaria, el credito y el agua; las utilidades se distribuian de acuerdo
 con el trabajo realizado '37 el cuerpo organizativo se fundamentaba en u-nna
 asamblea genexal, tin comite administrativo y un consejo de vigilancia
 en el nivel lccal que conformaban en conjunto, hasta 1946, una sola unio6n
 central de sociedades de credito.

 Adema's de las 'ccicdades locales de credito ejidal se formaron socie-
 dades de interes colectivo agricola que liegaron a administrar 22 plantas
 despepitadoras de algodon, tres sistemas de vias de decauville, 30 ma6quinas
 trilladoras, 83 tiendas cooperativas de consumo, talleres de servicio iara
 maquinaria y ciatro plantas generadoras de liz.

 Sin duda la hiistoria de la Comarca Lagunera ha constituido la exxpe-
 riencia m's rica deL colectivismo agrario en M6fexico ya que scJ conju-
 garon desde tin inicio lOS elenmimntos m'as favorables para su desar^Do1lLo
 con otros que dieron la pauta para sul desintegracion; sin du-da constituyo
 un importante botin para intereses particulares que intelvinieron a toda
 costa y obtuvieron la mayor ventaja posible.

 En el interior de los ejidos habia descontento porque a igual trabajo
 no correspondia la misma ganancia y tambii'n por la corrupcio6n creciente
 de dirigentes y empleados bancarios. Asi se empezo a atentar contra la
 integridad del ejido; dirigentes y funcionarios negociaban con el barco,
 proveedores o tecnicos, mientras que elementos ajenos al ejido como finan-
 ciadores privados y ex hacendados promovian escisiones en su beneficio Ile-
 vando a los ejidos a trabajar coni credito privado que se dotaba con Mayor
 celeridad pero por medio del cual se obtenian menores beneficios en la
 venta de la Droduccion.

 Este prcceso de division se reforzo con eliregimen de Avila Carnacho,
 quien promovio6 la implantacion de brigadas de trabajo y favorccio el
 otorg,amiento diferenciado de creditos a los socios de manera indivjdual
 creando jerarquias y camarillas en el interior de cada ejido.

 Es cierto que los resultados contables no proporcioinaban saldos posi-
 tivos desde el inicio del trabajo de los colectivos, pero hoy es posible hacer
 una evaluacion que rebasc esta sola consideracicn. Si bien la produccion
 de trigo declino temporalmente, en 1937 y en 1938 ya se habia superado.,
 en tanto que la de algodon supero a las cosechas de estos afios en 1941
 y 1942. Asi, pese a los pronosticoS, ni la superficie cultivada ni la produc-
 cion disminuyeron; se logro conservar la capacidad productiva regional y
 el ingreso real de los ejidatarios aumento un 56% en relacion con el de los
 peones locales.

 La Cornarca Lagunera cambio, se creo una importante infraestructura,
 crecieron las ciudades asi como los servicios urbanos, recreativos y asisten-
 ciales transformando la vida de sus habitantes que, segiin el testimonio de
 un periodista extranjero, "ya no se sentian como bestias de un rebaiio
 manejado al capricho del se-nor Purcell o de la compania Tlahualillo".'G

 16 Fernando Benitez, op. cit., p. 68.
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 El camino de los colectivos de La Laguna estuvo siempre lleno de
 obstAculos, entre los que se pueden destacar el aumento excesivo de. la
 poblacion por crecimiento natural o por migracion, deficiencia en las
 condiciones productivas, poco estimulo al trabajo, el retiro del apoyo oficial
 en 1940 y la politica general en contra de la colectivizacion, el descono-
 cimiento en el manejo administrativo y, por uiltimo, la falta de democracia
 y la corrupcion.

 Sin duda alguna, es necesario destacar la funcion que desempeino el
 Banco de Credito Ejidal como institucion encargadla de la planeacion
 de todas las actividades productivas y la administracion de los recursos
 que implico a su vez la falta de participacion campesina en la toma de
 decisiones y en la operacion de los programas.

 Esta relacion entre la hegemonia del Banco y la dependencia campe-
 sina ha sido destacada por Fernando Rello, cuando sefnala que el banco
 no s'lo organiz6 los ejidos colectivos en el sexenio cardenista, sino tambien
 los desmantelo posteriormente para minar la fuerza y la posibilidad eco-
 noinica que habian adquirido estas organizaciones bajo la conduccion de
 dirigentes campesinos que respondian a las exigencias de sus propias bases,
 mas que a las directrices del Estado. Esto era un paso necesario para que
 el Banco pudiera asumir la dirigencia del proceso econonmico ejidal. Sin
 embargo, sus efectos no solo fueron la perdida del car6acter colectivo de
 la explotacion ejidal, sino la desintegracion del ejido como organizacion
 social y su subordinacion a un aparato economico de Estado.17

 La divisi6n en el interior de las propias comunidades y entre corrientes
 politicas, algunas mas cercanas al Estado o a otras vertientes partidistas,
 muestran un cuadro muy fraccionado en La Laguna que hoy vuelve a
 apostar al cardenismo como el elemento refcrmador de 1936 bajo las
 nuevas condiciones de 1988. Quizas qued.a en la memoria colectiva
 la funcion protagc'nica que desempenoi el campesinado en el cambio en la
 region mediante su movilizacion, funcion que recupero el Estado como
 organizador de los colectivos pero que puede ser retomado una vez mas
 por los ejidatarios que tienen ante si las ensefnanzas de su propia expe-
 riencia y el convencimiento de que su participacion es importante para
 la definicion del camino que aborden.

 Otra cxperiencia importante en relacion con la colectivizacion es la
 de Michoacan en "las desiertas Ilanuras de tierra caliente", donde un ita-
 liano, Dante Cusi, formo las haciendas de Lombardia y Nueva Italia. En
 estas haciendas se cultivaba arroz, limoneros y se realizaban labores agro-
 industriales contando con f{abricas arroceras y fabricas extractoras de aceite
 esencial de limon; se creaba ganado vacuno, se contaba con grandes
 almacenes y pequenias casas para peones que, a diferencia de las de La
 Laguna, contaban con sueldos ad.ecuados y con escuelas.

 Durante los primeros afios de la decada de los treinta aparecic6 en la

 17 Fernando Rello, tomo J, Leviatan Lagunero, p. 57.
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 region una gama de activistas que confluyeron en dos lineas de acci6n:

 la sindicalista que logro consolidar un movimiento por mejoras salariales
 formandose el Sindicato linico de Trabajadores de Nueva Italia, que
 tuvo algunos logros, pero se enfrento tambien a fuerzas federales con un
 saldo violento; otra vertiente la encabezaban los agraristas que luchaban

 por la tierra de riego y se- manifestaban al margen de la lucha sindical sien-
 do atendidos mas tarde por Cardenas en la presidencia.

 Otra diferencia importante. entre La Laguna y Michoacain fue que en
 Lombardia v Nueva Italia se afectaron todas las tierras y los edificios de
 las haciendas con su maquinaria agricola, los molinos de arroz, las herra-

 mnientas v todo el ganado. Los propieta,rios no conservaron nada salvo el
 pago de su indemnizacion, por lo que las unidades agrlcolas con el casco
 de las hlaciendas v las mejores tierras de riego pasaron de manera integra
 a manos de 2 066 carnpesinos (ue formaron 9 ejidcs en 61 449 hectareas
 productivas. Se cowidero, en su epoca, una de las acciones "m6as atrevidas"
 que ejecutara el cardenlismo puesto que se trataba de haciendas pros-
 peras con importantes obras de infraestructura y una agricultura de ex-

 portacion.
 A partir de estos nueve ejidus se formaron dos sociedades cooperativas

 que cultivarian en comu'n las areas regadas, y de manera individual la tierra
 de temporal. Una vez mas el banco plane.o, refacciono e implanto nuevos
 cultivos; otorgo asistencia tecnica v a pesar de que inicialmente la orga-
 nizacion ejidal pretendio tener una mayor participacion en la venta de
 los productos; esta decision no tuvo aplicacion real.

 La retribucion al trabajo se garantizaba mediante el pago semanal
 de acuerdo con las horas trabajadas y el reparto de utilidades al final del
 afio; las utilidades que generaban las huertas y el ganado se destinaban a
 obras de beneficio social, escuelas y servicios comunales.

 Estos colectivos han sufrido el mismo proceso de desintegracion debido
 a factores interncs, como las pugnas entre ejidos, y por factores externos,
 como la politica de. los regimenes posteriores al cardenismo que apoyaron
 y alentaron las tendencias desintegradoras del colectivo.

 En 1944 el Departamento Agrario y el Banco aceptaron la subdivision
 ejidal y, en 1952, se conclui a que, la solucion de infuncionalidad del ejido
 se lograria dividiendolo en glupos o sectores de 100 miembros para sub-
 sanar problemas de subocupacion o falta de responsabilidad.

 Asi el ejido funciono hasta 1956, en que la asamblea general solicito
 la parcelizacion para delimitar aiun mas esa responsabilidad; el gobierno
 actual dio su aprobacion inmediata. La parcelizacion dio pauta al arren-
 damiento y la venta que realizaron ejidatarios presionados economicamente
 o sin interes en producir.

 Los problemas pequeinos y grandes se manifestaron rapidamente, por
 lo que despues del impulso inicial del reparto, el interes por el trabajo y
 por obtener mayores rendimientos disminuyeron por parte de los campe-

 sinos al no ser retribuidos de manera adecuada, al observar malos manejos
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 con los fondos ejidales y al sentir, como lo sefiala una autora,18 "que el

 ejido pertenecla al gobierno v nc a ellos".
 Entre los obstaculos del desarrollo de estos ejidos podemos senialar,

 en primer termiino, la presencia de caciques que se beneficiaron de las
 mejoras introducidas y de la necesidad de representacion y liderazgo, asi
 como de las divisiones internas va senaladas. El cacique acumulo poder v
 oriento el cambio.

 Otro de lo obstaiculos fue la falta de preparacion tecnica entre los
 campesinos, pero sobre todo entre el personal del banco; hubo mucha im-
 provisacion y muchos fracascs. Esta falta de preparacio6n generalizada fue
 el caldo de cultivo para la corrupcion, pues unos cuantos manejaban la
 administracion que funcionaba mediante, acciones fraudulentas que, pasado
 algu'n tiempo, dejaron de ser secretas.

 De acuerdo con Susana Glantz,19 el paternalismo constituyo un ele-
 mento desalentador al limitar el sentido de responsabilidad entre los cam-
 pesinos "coartando su iniciativa, haciendoles sentir objeto de propiedad
 de un gran hombre preocupado por su bienestar o como un grupo de
 elegidos acreedores a los beneficios que este o el gobierno pudieman pro-
 porcionarles".

 Este paternalismo se materializaba en diversos estimulos materiales,
 obras sociales y reparto de utilidades, aun cuando las ganancias disminuian
 y, por ultimo, en la condonacion de la deuda de los ejidos en 1944.

 La desarticulacion del ejido tuvo corno consecuencia el acaparamienlto
 de tierra que hoy se hace manifiesto entre. ejidatarios que Ilegan a poseer
 hasta 40 parcelas. El fraude ha sido denunciado y los ejidatarios de Nueva
 Italia piden el deslinde de responsabilidades y la posibilidad de elegir
 nuevas autoridades. En 198;7 abandonaron las filas de la CNC y se man,-
 festaron tambien en favor de la candidatura de Cuaulht6moc C'ardenas en
 la coyuntura electoral de 1988.20

 En 1935 la "casta divina" que monopolizaba el cultivo del henequen
 en Yucatan tenia el sello caracteristico de los hacendados que concentra-
 ban grandes extensiones de tierra, millares de peones mal pagados y
 subalimentados y no introducian innovaciones tecnologicas, por lo que
 vendian mal el producto a las grandes empresas cordeleras de los Esta-
 dos Unidos.

 La crisis de ese cultivo afecto a toda la region habitada por una po-
 blacion indigena abundante y subernpleada. C?ardenas hablo de afectacio6n,
 no cbstante de tratarse de plantaciones y conto desde luecgo con la opo-
 sicion de los hacendados quienes impulsaron conflictos v simularon ventas
 de maquinaria, o bien la inutilizaron o Ia destruyeron cuando la distribu-
 cion de la tierra fue acompafnada por la expropiacio6i del equipo indus-

 18 Susana Glantz, El ejido colectivo de Nueva Italia, p. 120.
 19 Ibid., p. 129.
 20 La Jornada, 25 de abril de 1988.
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 trial apoyada por la ley, por medio de la cual el gobierno amplio su
 derech,o para posesionarse de la propiedad, privada por utilidad pTublica.

 El prXces!o de Refornia Agraria en Yucat'an se desarrollo entre 1935 y
 1937, aiTos de auge cardenista. En estos a-ios el Banco Ejidal distribuyo
 "30 mil lbecta'reas de henequen y 450 mil hectareas de terrenos incultos
 --organizo6 el 66%<? de los ejidos, sembro6 237 mil mecates con un desem-
 bolso de sicte niilones de p .21

 Desde el inicio el reparto de tiernas tuvo problemas, tales como la
 conservacion por parte de, Ics hacendados de 150 hect6reas y la dotaci6n
 dc tierras coil diferentes niveles productivos nara los 35 mil ejidatarios
 oIuc contaban con explotaciones de diferente rentabilidad, lo que propicio
 ia formacion dc(l "gran ejido" donde todos gozarian de ingresos simi-
 lares; el Banco fue sustituido por la Asociacion Henequenera de Yucata'n
 que se encargania de su adnministracion. De esta forma los gobernadores
 se sacudi'ani temporalmene, la tutela federal v reforzaban su poder regional.

 Hoy se puede afirmar que el experirnento yucateco, a pesar de su
 amiplitud y de habe cambiado la estructura agraria de la regi6n, fue uno
 do los que, no tuvieron resultados economicos visibles por los problemas
 qcue ya enfrentaba la produccion del hencquen en el mercado interna-
 cional, los defectos del reparte, la sobrepoblaci6'n y sobre todo la corrup-
 cion que involucraba a gobernadores, gerentes, funcionarios grandes y pe-
 quenios, dirigenteo> camnpesinos y a los hacendados que recobraban parte
 de su poder.

 HYacia 1944 el trabajador hlieocquenero se llevaba fl parte. mnas pequena
 del ingreso obtenido; "ciel total de las ventas de henequen, los hacendados,
 ---500 faniulias, percibiain cI 31%, la burocracia de Henequeneros de
 Yucatan el 25.66%, los impuestos se lievaban el 19.41% y 35 mil ejida-
 tarios, el 24.66V-c 22I

 La federacio6i rtomom la empresa henequenera sustituyendo, c-ii 1952,
 a Henequeneros por el Banco Ejidal y a las empresas procesadoras de la
 fibra que se quedaban con ,ran parte de las ganancias por CORDEMEx, anos
 nias tarde.

 La situaci6)n en la penlnsula no ha mejorado, la produccion del hene-
 quen sigue decavendo sin que haya la introduccion de programas alterna-
 tivos de desarrollo, mientras los ejidatarios, cuyo niiumero se ha duplicado,
 siguen vivieondo de un sueldo de sobrevivencia en pago a su subocupacion.
 La tutela estatal ha sido ferrea, los ejidatarios mayas no mejoraron su
 situacion y solo cambiaron las formas de sujecion.

 Las luchas agrarias impulsadas con el triunfo de la Revolucion en Me-
 xicali y luchas de siglos como las sostenidas por los yaquis por la defensa
 y recuperacion de sus tierras en manos de mexicanos y estadunidenses
 propiciaron la expropiacion del latifundio Colorado River Lond Co. y
 grandes propiedades en Sonora.

 21 Fernando Benitei, op). (it., p. S5.
 `2 IIbid. p 88.
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 En un ambiente politico auin no propicio, las luchas agrarias en Me-

 xicali tuvieron comno saldo la represion, hasta que en 1937 una u?tima
 invasion de tierras genera resoluciones presidenciales y la organizacion de
 44 ejidcs colectivos con 90 500 hectareas; se entregaron tambien a pe-
 quefios propietarios y colonos, 60 460 has. Dotados de recursos suficientes,
 los campesiinos lograron mejorar su situacion economica, pero el pals en
 1938 no disponia ya de los recursos necesarios para el financiamiento
 de los nucvos ejidos, los que se cdividieron quedando los productores en el
 nivelt individual "eon manos de enmpresas, en gran parte extranjeros que
 a trav s del cre'dito, la *comercializacion y la imposicion del monocultivo
 alfodonero obtenian las ganancias mas cuantiosas de la regi6n.23

 Como respuesta a una peticion expresa de las autoridades yaquis, Car-
 denas determina el reconocimriento de sus tierras laborables ubicadas en

 la rnargen derecha del rio Yaqui. Se les entregaron 400 mil ha. y el plan
 integral de Reforma Agraria incluia tambien la factura de canales de riego,

 la .ntrega de tractores y maquinaria, la dotacion de la mitad de las aguas
 de Ia Presa La Angostura, la dotacion de ganado y la construccion de
 esco(las y hospitales. Los yaquis respondieron con un alza importante en
 su producci6n anual de trigo.

 Fernaando Benltez relata c6mon en 1960 los yaquis se quejaron ante
 Ckardenas, quien habia resaitado la fortaleza, la valentia y la inteligencia
 de sit raza, de. que "las tierras dotadas se las fueron quitando los ricos de
 la regio6n, descendientes de Obregon y Calles y que los hospitales fueron
 coiivcrtidos en cuarteles y las escuelas en canltinas". "C'rdenas sintio im-
 pot-crcia, Cdrdlenas Iloro".24

 A pesar de que durante el reginien de Echeverria sus tierras fuerozn

 deslindadas en parte, sus canales trazados y alg,unos pueblos dotados de
 luz electrica, en el mes de mayo de 1988 los yaquis se volvieron a quejar
 ante el hijo del General, a quien; apoyan en su candidatura presidencial,
 de qur nunca se les entrego el agua quo les correspondia para el riego
 ni se hizo el deslinde definitivo de sus tierras, se les niega permiso, que a
 otros se otorga, para perforar sus pozos y el credito no les liega. No pueden
 por tanto expiotar su tierra eficientemente y se ven obligados a trabajar
 corn particulares a razon de un jornal de $8 500.00. "Un gobierno mal
 conducido nos ha dejado una estela de dolor v una profunda cicatriz moral
 [.1 .. nuestros reclamos cayeron en una comoda indiferencia",25 declara-
 ron recientemente.

 b) Tres ingenios y 'tltimos avatares del agiariSmoz0

 En Tamnaulipas el gobierno expropio la compania azucarera El Mante,,
 cos;truida por hacendiados y propietarios que decidieron introducir el cul-

 FI;rancisco G6mz Jara, El movimiento campesino en Mexico, p. 110
 24 Fernando Benitez, op. cit., p. 110.



 142 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 tivo de la canfa con el apoyo de familias influyentes durante el Maximato.
 A diferencia de lo sucedido en otras regiones, el descontento por las malas
 condiciones laborales no derivo en una movilizacion que tuviera como
 secuela dicha accion. Tal parece que fue motivada con el deseo de eliminar
 posiciones economicas de los callistas en su oposicion postrera al gobierno
 de Cairdenas. Se constituyo asi una cooperativa de participacion estatal con
 ejidatarios y obreros de la region.

 Esta misma forma juridica asumio un ingenio asentado en el estado
 de Morelos de, larga tradicion de lucha agrana. El ingenio de Zacatepec
 surge ante la iniciativa d& veteranos zapatistas, con Ruben Jaramillo a la
 cabeza, quienes apoyaron la candidatura de Cairdenas y le solicitaron la ccns-
 truccion de un ingenio que diera empleo a obreros y campesinos que care,-
 cian de tierra; se solicitaba que ellos mismos ejercieran el control de, la
 empresa. En un estudio sobre Jaramillo se sefiala que en este proyecto>
 muy probablemente este dirigente agrario se inspiro en el ejemplo de la
 administracion zapatista de los ingenios expropiados durante la Revoluci6n.25

 En 1936 se inicia la construccion del 'ingenio con un costo de 14 mi-
 Ilones de pesos, el cual se inauguro en 1938 bajo la forma de Sociedad
 Cooperativa de Ejidatarios, Obreros y Empleados del Ingenio Emiliano
 Zapata, propiedad de los trabajadores pero con personal tecnico y de direc-
 cio6n designado por el gobierno.

 Jaramillo fue nombrado presidente del primer consejo de administra-
 cion y muy pronto este moderno ingenio con elevados rendimientos y
 buenas utilidades distribuidas entre los trabajadores empez6 a convertirse
 en un botin muy preciado para burocratas locales, caciques y gerentes
 qLce velan en la dirigencia campesina un obstaculo para su intervencion
 directa en los asuntos de la empresa.

 jaramillo es presionado para dejar la administracion y encabeza un
 movimiento de huelga con la participacion de obreros que requerian me-
 jores salarios y ejidatarios que exigian mejores precios para la ca-na de
 aziiTcar. La primera huelga fue reprimida, pero en 1948 y en 1958 se rea-
 lizaron otros movimientos en que lo-s trabajadores, ya con mas experienciay
 obtuvieron logros importantes.

 Despues de la huelga de 1942 Jaramillo es perseguido y acosado perma-
 nentemente por pistoleros al servicio del gerente del ingenio y del gober-
 nador, y en 1943, el 19 de febrero "como a las tres de la tarde puso su
 sarape en el anca, se cambio de ropa, dio un abrazo y beso a su joven
 esposa [... monto a su caballo y salio".27 Se inicio asl el primer levanta-
 miento armado de Jaramillo.

 Este mismo tipo de organizacion obrero-campesina pretendio implan-
 tarse en los Mcchis, Sinaloa, mediante la expropiacion de la empresa

 25 La Jornada, 15 de mayo de 1988.

 26 Equipo Pueblo, Ruben Jaramillo, Vida y lucha dc un dirigente campesino,
 P. 19.

 27 Ibid., p. 25.
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 United Sugar Co., propiedad de un estadunidense, pero ya en 1939 la
 situacion no era la misma dadas las prcsiones extranjeras por li que se
 soluciona parcialmente el conflicto expresado por medio de una cadena
 de movilizaciones campesinas y huelgas iniciadas desde 1914 encabezadas,
 prIrmerc. por la CROM y, mas tarde, por la CTM. El ingenio quedo en manos
 de capital privado estadunidense y las tierras se entregaron a los ejidata-
 rio3 que integraron la Sociedad de, Inter6s Colectivo Agricola y Ejidal.
 Esta organizacion fue hostilizada v descabezada durante el regimen de
 Aleman al imponersele una comisi6nii tecnica gubexnamental con lo que
 perdio la autonomia cen que hasta ese momento habia funcionado.

 En este periodo crltico del agrarismo cardenista se pretende dar una
 solucion integral a la situacion en que vivian los trabajadores de las plan-
 taciones de cafe en Chiapas y particularmente en el Soconusmo "region
 fronteriza, rica y estrategica [...] asiento de plantadores y comerciantes
 alemanes, franceses, ingleses, y norteamericanos".23

 La mayor parte de las grandes plantaciones de cafe perteneciain a
 alemanes que contaban con una infraestructura productiva que contras-

 taba con la situacion de los indios que trabajaban para ellos, desnutridos
 y enfermos. A igual que en La Laguna el capitalismo agrario se levantaba
 gracias al trabajo de peones que vivian en condiciones miserables.

 La accion agraria se impulso en el marco de intensas y cruentas monvi-
 lizaciones sociales, de luchas sindicales v agrarias con influencia del Par-
 tido Comunista Mexicano y despues del cardenismo que desmantela v se
 apropia de dirigencias para sumarlas al carro de la Revolucion queo auin
 al final del regimen impulsaba su proyecto en esta aislada region para
 entregar a los indios chamlula las plantaciones de cafe.

 Asl. "en la cuispide del movimiento sindical y agrario que se movilizaba
 para protestar ante el gobierno por un incremento sustancial de las medi-
 das represivas impulsadas a nivel regional, el gobierno de Cardenas res-
 pondio realizando la mas espectacular, aunque relativa, serie de repartos
 de tierra jamas efectuada en la historia ed Chiapas".29 El 18 de marzo de
 1939 se afecto a varios propietarios para dotar de tierras a agraristas con
 7 987.56 hectareas dotadas a 6 ejidos colectivos. Los hacendados conser-
 varon 300 hectareas con sus implementos, maquinaria, equipo y plantas
 electricas; los ejidatarios no contaron con este equipo y dependieron de los
 finqueros para producir con la condicion de venderles su cosecha. Se
 restablecian asi relaciones, ya no de hacendado-peon, sino ahora entre
 productores con recursos insuficientes y productores capitalizados.

 El banco administro de manera vertical a los colectivos y recurrio a
 la corrupcion de dirigentes o a su aislamiento a fin de controlarlos v
 someterlos a la corriente oficial.

 28 Antonio Garcia de Le6n, Resistencia y utopia, p. 188.
 29 Ibid., p. 212.
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 5) BALANCE DE LA REFORMA AGRARIA

 A pesar de que al final de su sexenio Cardenas considero que el
 pals continuaba siendo "por la concentracion de la propiedad, un pais
 esencialmente, latifundista"."I lo cierto es que el programa agrario en ese
 sexenio produjo unia redistribucion importante, no solo de la tierra, sino
 del agua, bosques, implementos agricolas yT unidades agroindustriales tra-
 bajadas desde entonces por las cooperativas. La forma de abordar el pro-
 blema agarrio que permitio la ampliaci6n del reparto a zonas productivas

 y plantaciones, que inclu-o a los peones acasillados y que genero apoyo
 politico que encamiinabani estos esfuerzos para contar con un campesinado
 sano, educado y productivo v el ritmo de las acciones agrarias, dieron
 cono resultado la presencia predominante del ejido en la prcduccion de
 cultivos industriales basicos como el algodon, la ca-na de azuicar y el hene-
 quen asi como en la vida social y politica del pais. Esta nueva fuerza
 soclal integrada por 1 442 895 jefes de familia constituyo en el campo
 un 'brazo poderoso cq-e crarantizaba la accion y vigilancia del gobierno
 en el campo". n.

 Los cambios en el meedio rural respondieron, sin dud:a, a una politica
 global de refcrmas en diferOntes ambitos de la vida nacional. El apoyo al
 campo tuvo que 'ver con uniia fuerte cana.lizacion de recursos econo6micos
 hacia este sector que permitio cl cre'dito, la adquisicio6n de maquinaria
 y el acondicionamiento de una infraestructura productiva y de obras so-
 ciales sin precedentes lhasta ese moinento. Se trataba, sin duda, tambien
 de una reestructuracio6n pclitica en la que nuevas fuerzas se abrian el
 canino, afianzaban su noder y legitimaban su presencia.

 La Reforma Agraria no tuvo ni podia tener los mismos resultadcs en
 los sitios donde se aplco6. Se atendio preferentemente a las zonas bien
 ubicadas coin productos estrategicos para la economia niacional, pero se
 repartio tambi'n tierra de temporal sin otro tipo de apoyos, resolvienido
 solo parcialmente los problemas de millones de campesinos que se convir-
 tieron al minifundismo ejidal v que tienen que, acudir al trabajo asalariado
 o bien al arrendamiento o venta de parcelas. Este es el caso de ejidos
 ubicados en grandes extensiones de tierra y otros recursos insuficientes en
 cantidad o en calidad y que forman parte de una masa de trabajadores
 de reserva para el capitalismo agrario, las ciudades o los Estados Unidos.

 Paa Salomon Eckstein estudioso del colectivismo ejidal en Mexico, este
 sistema S0lo ha contado con uin apoyo decidido por parte del Estado du-
 rante el regimen de Cardenas, quien propicio un clima politico adecuado

 para su desarrollo logrando un buen funcionamiento durante cerca de una
 decada, despues de la que se agudiza la tendencia de su desintegracion.32

 En una vision de conjunto el ejido colectivo es eficaz sobre todo si

 j7s Tzvi Medin, ol. cit., p. 161.
 3".1 Arnaldo CUrdova, cita(do por Luis G onzlez, op. cit., p.. 320.
 32 Cfr., Salom6n Eckstein, '"El ejido colectivo"
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 cuenta con recursos naturales, adecuados, riego, cr&lito y asistencia tec-
 nica, adema's de permitir un uso mas racional de los recursos y la Rlani-
 ficacion de las actividades de forma particular en cultivos o plantaciones

 qcie no permiten la fragmentacion de la uinidad productiva.
 Dos obstacules enormes entorpecieron el avance de la experiencia co-

 lectivista; per una parte, una politica adversa que surgio en los regimenes
 posteriores al cardenismo y, por otra parte, su competencia con la inicia-
 tiva privada prevaleciente que chocaba con el desde fuera y que se in-
 trcldiucia ei-n las emupresas generande intereses individuales que provocaban
 conflicto, y fracturas internas. Otro tipo de cbstAculos tienen que ver Mnils
 con -spectcs productivos, comno lo fucron la r,uptura en algunas regiones de
 la unidad proiductiva al dejar Cle manos de los hacendados, 150 o 300 ha.,
 de la mejor tierra, maquinarias e instalaciones, los defectos en el reparto
 agrario, la falta de capacitacion te6cnica N subempleo provocado por la
 produccion a escala v la mecanizacion sin la consideracion de otras alter-
 nativas laborales.

 Hlacia 1938 gran parte de los ejidos no tuvieron el mismo nivel d.e
 apoyo estatal e iniciaron sUs actividades en condiciones muy desventajosas
 en comparacion con las de los ejidos que se formaron antes.

 Otro tipo de problemas tuvieron que ver mas con la organizacio6n cam-
 pesian en sus a;spectos internos y en sus relaciones externas: la falta de pre-
 paraciorn de la mayor parte de los campesinos para asumir determinadas
 funcione.s de tipo tecnico, administrativo o politico, los dejo en manos de
 una burocracia estatal que manejaba todos los asuintos del ejido v que
 ni era v4rlada por medio de la participacio6i de las bases ejidales. Asi,
 e5ta burocracia, coludida con dirigencias, cay6 en el fraude y en la co-
 rrupcion desv,iando fondos y recursos importantes para el desarrollo de los
 ejidos, dividiendo y fragmentando los ejidos que no querian seguir con
 este estado de cosas.

 Esta falta dce participacion campesina, aunada al excesivo tutelaje y
 control por parte del Estado, hizo que el ejidatario no se sintiera corres-
 pon.sable de las empresas, sino como un eo6n mas que debia cumplir cierto
 trabajo y se limito la iniciativa de los grupos cuando quisieron tenerla.

 Se ha hablado taimbie'n de estos ejidos, no solo como botin econoinico
 en beneficio de unos cuantos, sino tambien como botin politico de organi-
 zaciones v partidos politicos de distinto signo que los han logrado frag-
 mentar, de acuerdo muchas veces con posiciones de dirigencias muy re-
 conocidas en el niveL regional.

 Todos estos elementos provecaron la desintegracion de los ejidos en
 secciones o en grupos de trabajo mfas pequenos, o bien la parcelizacion

 que llevo al rentismo c incluso a la venta. Estos procesos fueron apoyados,
 primnero, por Avila Camacho y, despue's. por Aleman cuando se sectari-
 zaron casi todos los eiidos colectivos.

 Quiz~is, como lo senialo Shulgovski. el ejido no pudo cauibiar radi-
 calmenite el status de las masas campesinas", pero entre estas mismas
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 masas han quedado experiencias importantes que las pueden llevar en lo
 futuro a asumir actitudes distintas ante los problemas de su supervivencia
 y su participacion politica. Tendratn que reconocer que todas las acciones
 agrarias estatales fueron emprendidas ante la efervescencia de las movili-
 zaciones y la organizacion sindical o agrarista a que dieron lugar y que si
 bien el Estado emprendio un tutelaje que no les dio margen de accion, han
 aprendido con el tiempo su significado y en algunos casos han intentado,
 o bien se han desprendido de el para iniciar un camino m6as autoges-
 tionario. Hoy las zonas rurales estan mas comunicadas, las experiencias
 se han ido acumulando y el Estado se presta a abandonar muchas de sus
 areas de influencia en el campo. Los campesinos de hoy asumiran quizas
 otra actitud y jugaraXn un papel mis decisivo en la escena social".33

 6) POLfTICA INDIGENISTA

 Cardenas sentia una gran preocupacion por la situacion en que se
 encontraban las comunidades indigenas, pero advertia tambien que sus nece-
 sidades no podian ser atendidas en el marco de un sexenio7 lo que, segutn
 sus propias palabras, no era ninguna excusa para abandonar su soluci6n.
 "A los indigenas senfalaba, deben otorgarseles sus derechos aunque para
 ello tengan que pasar cincuenta anios".34

 A pesar de los escasos recuxsos con que se contaba en 1936 para im-
 pulsar la politica indigenista, en muchas comunidades, la escuela, la cllnica
 o el internado son todavia los que se fundaron en esa epoca y las condi-
 ciones de explotacio6n, insalubridad y alcoholismo que se siguen advirtiendo
 entre los indios muestran el abandono a que han estado sujetos.

 Resulta sorprendente revisar hoy la politica indigenista del cardenismo
 a la luz precisamente, de cincuenta anios de aplicacion de una diversidad
 de programas tendientes a alcanzar el desaxrollo de los grupos indigenas
 en diferentes esferas. Desde la aceptacion por algunos sectores de cuali-
 dades innatas en estos grupos y que deberian conservarse en su propio
 beneficio, hasta las orientaciones integracionistas que pretendieron que lo
 indio se diluyera en el Ambito de la cultura nacional, se han impulsado
 acciones sin los resultados esperados por la presencia de factores que tienen
 que ver con la presencia de intereses locales o regionales, con su falta de
 adecuacion con las necesidades reales de las comunidades, con su aplicacion
 erronea, con la falta de recursos, con la corrupcion y con Ia falta de sen-
 sibilidad y decision real por parte de funcionarios, pam resolver los pro-
 blemas basicos.

 La discriminacion de que aiun es objeto en sus regiones, contrasta con
 la concepci6n que C6rdenas tenia del indio. A pesar de que en su epoca se
 propag6 una exaltacion en abstracto de lo indio en la literatura o la

 33 Citado por Luis Gonz1lez, op. cit., p. 160.
 34 Luis GonzAlez, oP. cit., p. 120.
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 pintura, el presidente era sensible a la situacion del indio real como resul-
 tado de siglos de dominaci6n y marginacion. Resaltaba del indio "un sen-

 tido civico superior al de otros pueblos", "cualidades constructivas y ar-
 tisticas con un alto sentido de la dignidad humana", una organizaci6n
 tradicional con sentido de cooperacion que facilita la introduccion de
 mnejoras a la comunidad y apuntaba, en el pleno auge de Hitler, "que los
 indigenas mexicanos eran potencialmente iguales a cualquier raza".

 Cardenas reconocia tambien que algunas actitudes de desden al tra-
 bajo se debian a la prestacion de servicios gratuitos y forzozos en encomien-
 das, haciendas y plantaciones; el indio real estaba desnutrido, dividido,
 sometido al caciquismo y al margen del proceso nacional. El presidente
 no apelaba a "una resurreccion de los sistemas indigenas precortecianos
 sino al desarrollo pleno de todas las potencias y facultadas naturales de
 la raza, al mejoramiento de sus condiciones de vida ag,regando a sus re-
 cursos de subsistencia y de trabajo todos los implementos de la tecnica, de
 la ciencia y7 del arte, pero siempre sobre la base de su personalidad racial
 y el respeto de su ciconciencia y de su ser",'35 desdefiaba la idea de eliminar
 lenguas nativas y tradiciones de gran arraigo. El indio tiene que mexica-
 nizarse, tiene que participar de las transformaciones del pais; Cardenas no
 lo consideraba refractario al cambio si este implicaba mejorar las condi-
 ciones de su reproduccion economica y cultural, para esto no requeria
 de la caridad sino de alternativas que le dieran oportunidades economicas
 y educativas.

 Fueron valiosos y certeros los diagnosticos que se realizaron en el inicio
 de la gestion y que pretendian orientar al presidente en una accion indi-
 genista sin precedentes hasta entonces; solo Cardenas se habia acordado
 de los indios, hablo mucho con ellos, los tuvo muy cerca y fue Ilamado
 el primer presidente de los indios,36 aunque en realidad poco pudo hacer
 por ellos.

 A pesar de la preocupacion acerca de la poblematica economica de
 lcs indios, la politica se oriento mas a desar-rollar programas educativos.
 De acuerdo con el programa econoxnico se organizaron 135 cooperativas de
 produccion, 30 de consumo, 25 de abasto, se abrieron caminos, se elimi-
 naron impuestos y en algunos lugares se restituyeron o reconocieron los
 bienes comunales.

 La educacion y la salud recibieron un apoyo mayor y se partio de la
 alfabetizacion en espafiol y en sus propias lenguas, asi como de la insta-
 lacion de 29 escuelas de trabajo con la idea de reintegrar a los capacitados
 a sus actividades en la comunidad. Se establecieron escuelas vocacionales
 de agricultura para indigenas en las mismas regiones y algunos estudian-
 tes indigenas siguieron slls estudios en diferentes instituciones en la capital.
 Fue importante la implantacion de un regimen de internados indigenas
 que se velan como "verdaderos focos de redenci6n material y espiritual"

 35 Luis Gonzilez, op. cit., p. 120.
 36 W. Townsend, op. cit., p. 319.
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 ya que se pretendio que su localizacion coincidiera con la de niucleos
 indigenas bien integrados, y su organizacion respondiera a un determiando
 regimen de alimentacion, vestido, vivienda y tambien a las principales
 industrias domesticas que se practicaban.

 El proyecto educativo de largas miras tuvo que adecuarse a la realidad

 de la falta de personal bilinguie capacitado, a la ausencia de maestros y a
 los limites de estudiantes mal alimentados, con enfermedades endemicas y
 con necesidad de trabajar en la parcela familiar. Luis Gonzalez culpa a
 "la inexperiencia, a la ignorancia v a la mala conducta de algutnos ap6s-
 toles destinados a la tarea. de salvar al indio".

 La salud rtural era una preocupacion fundamental y se abordo su

 solucion de una maner-a pragma'tica clte. levanto una ola de criticas por
 parte de los inedicos de carrera cuv-a presencia no cra hLabitual en las
 comunidades serranas. Se fundo tina Escuela de Medicina, Rural formadora
 de sm6diccs que en un plazo no mnayor de dos aFios estuvieran capacitados
 para extender sus conocimientos en-tre los curanderos en dos ramas basicas,
 salud e higiene.

 El Departarnento de Astuntos Indigrnlis fundado en 1936 tuvo como
 funcionies el estudio de la problePaitica india y la defensa y procuracion
 de la pob'iacion eTi diverscs asun^-tos; conto con un escaso presulnuesto y
 entre sus acciones mas relevantes se destaca la realizacion de ocho con-

 gresos indigenas, en el primero de los ctuales Cairdenras declaro cque daria
 atoncoion especial a la. probleinatica de los indios.

 En pocos anios fue evidente que esta politica ino contaba con3 los
 recursos suficientes ni con personal adecuado para. realizar con decision
 estas tareas, habia cierto desden hacia la actitud cardenista frenite a los
 indios ni intelectuales ni otros sectores del meclic urbano apoyaron Ti co-
 laborarcn. en estos aspectos ante los cuales fueron ma's sensibles reli iosos,
 ta,nto cat6Jicos, como protestantes quienes emprendieron diversos tralbajos
 en aspectos especificos.

 Al final de su mandato Cardenas reconocio que habia avanzadoL -ntuv
 poco a pesar de la atenci6n que se prestv a numerosos pueblos de Oaxaca,
 Guerrnro, Morelos o Puebla v quie habla que poner ateincion en lo futuro
 en la restitucion y dotacion de tierras, bosques y aguas, credito, obras de
 irrigacion, en la lucha contra las enfermedades, en el fomento de indus-
 trias nativas y en la accion educativa en un sentido amplio que permita
 a los indios participar eni la nacion con el conocimiento pleno de sus
 derechos y responsabilidades.

 7) EL BRAZO CAMPESINO, LA CNC

 El presidente Cardenas encontro tun movimiento campesino disoerso
 y fragmentado que respondia casi siempre a la direccion o a los intereses

 37 Luis GonzAlez, op. cit., p. 321.
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 de dirigencias o caudillos regionales, lo que ocasionaba, segun el decreto de
 formnacion do la CNC, que, el reparto agrario no se pudiera realizar de ulla
 manera satisfactoria y que hubiera una multituid de conflictos que 4enian
 que ver mas con luchas entre dirigencias, que entre los mismos campesi-
 nos prsencia eni el sector campesino numerosas organizaciones que
 se diferenciaban entre si por su caracter nacional o regional, bieri p!ar su
 cercania o rechazo al partido en el poder o porque organizaban preferen-
 temente sindicatos agricolas.

 La integracio6n de la Confederaci6in Nacional Campesina duiro tres
 anos a D)artir del dccreto cardenista de jaulio de 1935 hlasta; la realizacion
 de ia Convenc.1i6 Nacicnal que le Oio vida en 1938. La labor die, unifi-
 cacion campesiua resultaba de primordial import"-ncia para Cardenas, tm'tto
 para afianzar la refornrra agraria, como pztra contar con una fuerz: de
 apoyo al regimen.

 Esta prcocupacion relevante llevo al presidente a nombrar al Comite
 Ejecutivo Nacional del PNTR responsable del proceso de unificacion que
 partiria de integrar li as campesintas u'Ticas enl cada estado,.hasta sti inte-
 gracion en un organismo nacio sal. Recursos economnicos importantes, cemo
 la aportacion de ia quirta parte del presupuesto del partido, y apoyol -oni-
 tico de g-oberradores R altos funcionarios. fioe)-on puestos al -eorvicio de
 la unidad campoesim quw: lejos de haber sicdo un proceso, lineal v honmo-

 gneo ell tc,das las reg10 Ies. se enfrento al desconcierto v hasta a la opo-
 sicion de movinmientos que no querlian perder sui independencia, asi c0omo
 de dirigesncias temerosas do veo disminuido sul poder, va oue con la
 unidad. sin duda, so tenderi'a a controlar o a atacar cacicazgos inmportantes.

 Durante 1 935 v 1936 se realizaron cCnv-lenciones para integrar ligas
 estatales, preferentemente en los lugares donde la ccm tenia influencia
 co-mo en- Aguascalientes, Zacatecas. San Luis Potosi, Nulevo Leon, Chi-
 huahua, Durango, Coahuila, Quer6taro v Tarnaulipas. En el transcurso
 de un anio se habian oaianizado 13 livas con 688 834miembros y posterior-
 mncute se consolidaron otras ligas quje ofreciarn mayores dificultades.

 Gonzalez Navarro sefala quoe este proceoso de unificacion tenia que
 vencer dos obstaculcs de impcrtanciia: por la presencia historica do mo-
 vimientos como el de Verac uz y por la presencia regional quo, iba
 ganando el sinarquismo en la regio'n del Bajio.

 L.A integracion de la Liga de C;omunidades Ahrarias de Veracruz iba
 a presentar grandes dificultades, por lo que la convencion se preparo
 anticinadamente v se llevo a cabo en un estadio rodeado por las fuerzas
 federales donde se reunieron 15 nil campesinos, con la presidencia del
 gobernador Miguel Alem..n, el Jefe del Departamento Agrario y el pre-
 sidente del Comite Ejecutivo Nacional del PNR. A pesaxr de que la direccion
 quedo en manos de las tres facciones participantes, el proyecto central iba
 hegemonizando las decisiones, hasta que en 1938 la Liga voto su filiacion
 a la CNC.

 La Union Nacional Sinaiquista nacio en mayo de 1937 con el lema de
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 "todos propietarios" y su decidida defens-a de la propiedad privada ante
 ce embate "comunista" del agrarismo del gobierno. Su presencia se localiza
 en reciones donde la Reforma Agraria tenia deficiencias o bien se realizo
 s6lo a traves de la entrega de ejidos sin recursos suficientes y sin apo-
 yos para la produccion. En Guanajuato, Guerrero, Queretaro, Jalisco y
 Michoacan se ubicaba el 21.6%; de lc.s ejidatarios de todo el pais que
 s-lo recibieron en 1941 el 11.9Cc de los creditos de la Banca Ejidal.38

 La CNC ftie concebida, desde un principio, como la abanderada de todo
 el campesinado y la Uinica quLe legalmente podia dar curso a todos los
 asuntcs de sus agremiados; no solo su amplitud sino tambien su tempora-
 lidad fueron decretadas desde su inicico al concebirla como "un organismo
 de caracter permanente con amplios v avanzados propositos que en lo
 economico luche contra la desorganizacion y contra la miseria y en lo m-
 litico terrinie con las luch as este'riles v sea el canal de participacion
 del carnpesinado". Sus bases sociales las constituyeron, en un principio,
 los ejidos v los comites agrarios, mas tarde se abriria para dar cabida a
 cbreros agricolas y pequeinos propietarios. Su programa correspondia al
 del gobierno considerando al ejido como la unidad fundamental de la
 explotacion agraria y su objetivo final era la socializacion de la tierra. La
 reunion constituyente fue sin duda un acto de suma importancia al ser
 presidida por nueve gobernadores y contar con la presencia de altos diri-
 gentes del partido oficial, funcionarios, senadores y diputados.

 Una discusion importante, porque marcaria hacia el futuro uno de los
 rasgos particulares de esta central, giro en torno de la membresia y de
 la dirigencia que hasta hoy casi nunca ha sido asumida por campesinos:
 ante las nropuestas de que solo se considera miembrcs de la central a
 integrantes del campesinado, vencieron aquellas que planteaban la posi-
 bilidad de incluir "a personas identificadas con la clase campesina". De
 igual manera la idea de que los dirigentes fueran s6lo campesinos provoc6
 una polemica; Cardenas se opuso senfalando que "se deberian aceptar a
 los amigos que los habian acompanado en su lucha".39

 Los tres millones de campesinos representados por la CNC fueron con-
 minados a trabajar en estrecha cooperacion con el Estado, constituyendose
 asi en "el instrumento de masas del gobierno para impulsar sus politicas
 y, a su vez, en la expresion de las presion.es de las masas en la orientacion
 de dichas pol'ticas".40 La CNC tUvo, quizas por unica vez, "la capacidad de
 convocar al campesinado asumiendo sus demandas y lidereando con
 fuerza sus reivindicaciones",41 ya que por algo albergaba al movimiento
 campesino vencido o cooptado, heredado de las luchas agrarias que se
 gestaron desde la Revolucion.

 La CNC marcho al lado de Cardenas en su accion reivindicativa, pero

 38 Ibid.

 39 Ibid., p. 96.

 40 Clarisa Hardy, El Estado y los campesinos, p. 77.
 41 Ibid.
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 esta dependencia original la llevo, periodos mas tarde, a plegarse a los
 vi.rajes de politicas agrarias que ya no respondian a los intereses mayo-
 ritarios. Todavia durante el regimen de Avila Camacho levanto6 la voz
 en contra del derecho de amparo a los terratenientes, pero se adapto a la
 igualidad de concesiones que se quiso imponer a ejidatarios y pequenios
 propietarios. Ya durante el gobierno de Miguel Alemain no manifesto mas
 su oposicion al amparo agrario ni estuvo en contra de las reformas cons-
 titucionales que favorecian a la gran propiedad.

 La CNC ha tenido el funcionamiento de gestoria muy cercano al del
 Departamento de Asuntos Agrarios y al de la Secretaria de la Reforma
 Agraria. AlguLnas opiniones en torno de esta central la han caracterizado
 comno un aparato de tipo burocratico artificiosamente adherido al organis-
 mo gubernamental, y otras resaltan su funcion politica al afirmar que su
 decision pesa en la designacion del presidente, gobernadores y diputados;
 controla candidaturas y elecciones regionales.

 Hacia 1970, Emilio Portes Gil, uno de sus promotores, escribe un ba-
 lance sumamente critico en relacion con la funcion desempefiada por esta
 central que se desvio "de la alta mision para la que fue creada; sus
 estatutos no han sido cumplidos [.. .] ha cometido errores e irregularidades
 que a veces la han convertido en instrumento eficaz para realizar funcio-
 nes contrarias a las postuladas del agrarismo".42 Las dirigencias estan re-

 presentadas por burocratas o politicos que no solo no responden a los
 intereses campesinos, sino que han amasado fortunas por medio de su
 explotacio'n v de su extorsion; las Ligas de Comunidades Agrarias son
 instrumentos de malos gobernantes y no tienen el apoyo real de los cam-
 pesinos en sus estados.43

 Esta falta de representatividad ha determinado que se originen organiza-

 ciones como la UGOCENI, promovida por Lombardo Toledano en 1949.
 la ccI,* impulsada en 1963 por el mismo Laizaro C'ardenas, la CIOAC,* la
 CNPA,* y una multitud de grandes y pequefias organizaciones que han
 abogado por el sector campesino que no ha sido eficazmente representado

 por la CNC. que, como lo ha escrito Luis Gonz'alez "nunca obtuvo el amor
 de los campesinos".44

 Las organizaciones obreras habian realizado, con grandes dificultades,
 la integracion sindical de trabajadores rurales, principalmente azucareros,
 henequeneros y algodoneros adquiriendo una presencia politica que les
 permitio obtener una mejoria en los salarios y en las condiciones de vida.
 Colaboraron tambien como gestoras del reparto agrario entre sus agremia-

 42 Emilio Portes Gil, "La Confederacion Nacional Campesina", pp. 18-19.
 43 Ibid.

 * Ur.i6n General de Obreros y Campesinos de Meexico.
 Central Campesina Independiente.
 Central Independiente de Obreros Agricolas y Campesinos.
 Coordinadora Nacional Plan de Avala.

 44 Luis GonzAlez, olp. cit., p. 162.
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 dos, por lo que su importancia como fuerza politica les hizo convocar,
 tanto a obreros, como a ejidatarios para formar una sola union obrero-
 campesina independiente del poder p(ublico.

 En febrero de 1936, la Confederacion de Trabajadores de Mexico con-
 voca a un Congreso Sindical que daria la pauta para su constitucion y
 que, dada la militancia en sus filas de un gran nu'mero de trabajadores del
 campo, competiria con los esfuerzos por la integracion campesina que rea-
 lizaba el Estado. Esta convocatoria fue bloqueada por los impulsores de
 la unidad campesina, quienes Ilamaron a los integrantes de la cc AI y
 organizaciones filiales a no asistir a dicho congreso.

 La CTM respondio violentamente argumentando la necesidad de integrar
 a todos los campesinos de la Repuiblica, peones acasillados, ejidatarios o
 trabajadores de agroindustnias en un gran proyecto de unificacion pro-
 letaria capaz de defender sus intereses. De no ser asi, arguia la CTM, el
 sector campesino quedaria expuesto a "la explotacion de canacter politico"
 por parte de agentes del gobierno que lo utilizarian como trampolin en
 el sector pi'iblico y como clientela politica. En este sentido, la relacion del
 gobierno con los campesinos deberia limitarse a "la ayuda economica,
 tecnica y cultural absteniendose de utilizar a los diversos nu'cleos del pais
 para fines politicos".45 Ainos m'as tarde, algunas de las organizaciones que
 surgen al margen de la CNC O de la CTM, como la UGOCEM y la CIOAC, han
 defendido tambien la necesidad de integrar en un solo frente de lucha a
 obreros y campesinos ya que, a decir verdad, en el campo no se puede
 hacer un deslinde muy claro entre unos y otros por lo que algunas cen-
 trales que declaran agrupar solamente a campesinos, integran a obreros
 con demandas agrarias o bien a campesinos que son obreros temporalmente.

 Catrdenas era el artifice de la unidad campesina y asi, aunque apoyo
 la unidad obrera, se neg6 rotundamente a que los trabajadores del campo
 convirtieran a la CTM en una superorganizacion proletaria dificilmente
 controlable y que limitaria la influencia del Estado entre los campesinos
 que habian sido y eran "la fuente especifica y directa del poder carde-
 nista" 4, la fuerza armada que, en la lucha de clases en el campo, de-
 fenderia a la Reforma Agraria y al Estado en conformacion. Si bien la
 movilizacion campesina que derivo en las expropiaciones agrarias estuvo en-
 cabezada muchas veces por organizaciones obreras, cl ejido constituia ya la
 obra del Estado que se reclamaba garante de su desarrollo y conductor
 de su participacion politica. Se habia ganado Cairdenas el apoyo obrero,
 pero requeria de la fuerza campesina al haber eliminado al hacendado
 de la escena politica; el proyecto agrario estatal emergia y sujetaba al
 campesinado.

 En el pacto constitutivo del Partido de la Revolucio6n Mexicana exis-
 ten clausulas que determinaron la integracion de cada sector al aparato

 45 Documento del Congreso de Unificaci6n Proletaria, citado por Francisco
 G6mez Jara, op. cit., p. 123.

 46 Tzvi Medin, op. cit., p. 95.
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 y a la vez su aislamiento: cada sector deberia organizarse de manera aut6-
 noma y se senala que "Las agrupaciones canmpesinas se comprometen a no
 admitir en su seno a los contingentes que a la fecha pertenezcan a cual-
 quiera de las organizaciones obreras y viceversa".47 Los canales de comu-
 nicacion tenian un sentido vertical del poder publico hacia cada sector,
 pero no horizontal al no vincular a las agrupaciones gremiales. Se acep-
 taba la alianza pero no la integracion.

 El sector campesino y el sector obrero actuaban como elementos de
 equilibrio en el partido; el primero en relacion con el segundo y ambos
 para hacer frente al reciente sector popular menos manejable v de ten-
 dencias mnas diversas.

 La CTM decidio no estorbar mas el proceso de unificacion camnpesina
 cediendo gran parte de sus agremiados, lo que para algunos sindicatos
 significaba renunciar a la mnitad de sus desconcertados integrantes que se
 negaban a abandonar la CTMI o bien, mantenian una doble filiacion.

 A la corriente. de unificacion campesina se sumo el Partido Comunista
 Mexicano que decidio colaborar con el PNR en la creacion de una organi-
 zacion campesina uinica; en una edicion de El Machete de marzo de 1936
 se senala que habia que "penetrar en sus filas v luchar en su seno porque
 el movimiento sindical proletario entrara en estrecha culaboracion con el
 campesinado. No tiene caso oponerse al PNR. Solamente por ese camino
 podremos atraer a nuestro lado amplias masas del campesinado, mnostrarles
 con hechos que la clase obrera es en verdad su mas fiel aliado v asegurar
 una firme alianza entre obreros y campesinos".48 Evaluaban "las ccrndicio-
 nes actuales" y a pesar del juicio de Jose Revueltas acerca de la incapa-
 cidad de los comunistas para log,rar que el movimiento obrero encabezara
 todo el proceso social en esos momentos, la corriente unificadora sec-
 torial, corno sostenedora del nuevo partido habia ganado ya fuerza a lo
 largo y ancho del pais y contaba ante todo con el apoyo estatal que
 derivaba no pocos recursos para su sostenimiento; las reformas cardenistas
 generaban consenso y acallaban poco a poco las voces m'as iiidependcn-

 tistas, tanto de izquierda como de derecha.

 CONCLLTSIONES

 A cincuenta afios de la obra refonnista impulsada por el cardenismo
 podemos sefialar que ningiin otro regimen gubernamental logr6 cambiar
 de manera tan dra'stica la faz del pais en concordancia con las aspiracio-
 nes de los movimientos sociales del campo y las ciudades.

 La Reforma Agraria fue el resultado de la convergencia de uin carde-
 nismo originado por la conjuncion de, grupos inconformes que iabian tenido

 47 Arnaldo C6rdova, op. cit., p. 163.
 4S Francisco G6mez Jara, op. cit., p. 124.
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 ya experiencias en la aplicacion de medidas agrarias en el nivel regional y
 de un vigoroso movimiento campesino que afloraba por todo el pais y que
 requeria basicamente de la redistribucio6n o recuperacion de tierra teniendo
 muchas veces como organismo promotor a los sindicatos agricolas.

 La funcion del Estado fue determinante como interventor en la vida
 economica y como regulador de los conflictos sociales. Se fortalecia de
 las masas organizadas y e'stas, a su vez, eran controladas, mediatizadas y
 divididas por medio de los aparatos del sistema politico, sosten del Estado
 y aglutinador de diversas clases sociales.

 En este pacto social el campesinado desemnpeio6 una funcion de pri-

 meia importancia ya que la Reforma Agraria era el proyecto central del
 cardenism-o y por medio de ella desarticulaba poderes regionales y ganaba
 espacios de legitimacion. El campesinado luchaba por la reforma y a la
 vez la defendia; no era aliado del Estado, era sU brazo armado y una de
 sus principales fuentes de poder, el ejido significaba la vigilancia estatal
 de los espacios ganados.

 No solo la aplicacion de la Reforma Agraria fue desigual en las regio-
 nes, sino tambien en el tiempo ya que en los afios de mayor auge, 1937 y
 1938, se distribuyo el 50%bo de las tierras dotadas, decayendo el ritmo
 del reparto en los ultimos anis del regimen. No solamente el ritmo del
 reparto agrario disminuyo, sino que algunos proyectos organizativos que-
 daron truncos al no poderles otorgar credito o al no afectar de manera
 mas dr'astica las haciendas, lo que dio como resultado la dotacion de uni-
 dades productivas insuficientes e inconexas.

 La redistribucion de la tierra alter', sin duda, la estructura agraria
 pero no climino de la escena la propiedad y los intereses privados ni las
 relaciones capitalistas de produccion a las que tuvieron que permanecer
 sujetos los ejidos dotados insuficientemente e incluso las unidades colec-
 tivas ma's favoraxecidas. La falta de participacion en la toma de decisiones
 y la administracion corrupta permitian que estos intereses penetraran y
 cormnyeran a la organizacion hasta sujetarla o destruirla.

 Duirante el regimen de Avila Camacho se anuncio el freno al reparto
 agrario y se abandonaron las unidades colectivas. Miguel Aleman alento
 su desaparicion mediante la parcelizacion obligatoria y la imposicion de
 funcionarios y dirig,encias contrarias al colectivismo que propiciaron mias
 la c.orrupcion y el fraude.

 La tutela estatal como impulsora y garante del proceso fue, en uiltima
 instancia, el factor central del inmovilismo que se manifesto entre los
 campesinos cuando el cambio de regimen significo tambien el cambio de
 rumbo en las politicas estatales que atendian mas al requerimiento de pro-
 teccion de la propiedad privada.

 Renacic un nuevo tipo de latifundismo que no requiere de la posesion
 de todos los recursos sino de los mejores en terminos de rentabilidad, y
 que en vistas a un cambio en el patron de cultivos ha convertido la tierra
 agritcola en pastizales o en tierra para producir alimentos para el gana-
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 do; el pais cay6 en la insuficiencia alimentaria agravando sul dependencia
 externa.

 Durante el regimen cardenista se 'impulsaron reformas que no tuvieron

 los resultados esperados, ya que el proyecto fue bloqueado y no se le dio
 continuidad, pero el campesinado ha tomado la experiencia entre sus
 manos y en estos a-nos ha fomentado por su cuenta la organizacion co-
 lectiva. Ha creado en algunos casos, aparatos acordes con sus necesidades
 crediticias, de comercializacion y de abasto siendo el ejido au'n su base
 organiica, el aglutinador de la fuerza social que plantea el desarrollo de
 proyectos productivos de manera mas autonoma y que ha ganado espacios
 politicos que pueden ser retomados por fuerzas transformadoras o bien
 por uin Estado que necesita hoy recobrar su legitimidad. Alguna de
 estas alternativas ganara fuerza de acuerdo a la orientacion de una diver-
 sidad de corrientes politicas que tienen influencia en este nuevo tipo
 de organizaciones y que deberan retomar la experiencia cardenista para
 pugnar por un ejido impulsor de vastas reforrmas en el medio rural y
 plantearse tamrbien la autogestion como un instrumento clave en su con-
 solidacion v en su desarrollo.
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